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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la geografía como ciencia de síntesis posee la visión integradora de hechos y fenómenos, 

cuyo objeto de estudio es el territorio, enfocarse en este concepto es una de las categorías básicas 

del pensamiento geográfico y de suma relevancia en la práctica cotidiana del geógrafo. 

Al referirnos exclusivamente a términos de geografía política notamos que esta subdisdplina 

establece que la especie humana se caracteriza entre otros aspectos por su actividad política, lo cual 

significa que el hombre se preocupa por organizarse en grupos y enfrentar ideas de lo Que debe ser la 

democracia, el gobierno, la administración pública etc. 

Como resultado de ello en la vida individual y social está siempre presente ~I proceso político 

que evoluciona de manera óptima cuando se apoya sobre territorios geográficos bien definidos, siendo 

la frontera política y 105 límites espaciales el carácter de legalictad en un sistema político y éste esta 

obligado a operar dentro de su propio territorio. 

El territorio político es de múltip!es dimensiones, ya que se conforma de suelo, agua, aire, y 

tiempo. Estos elementos definen la ocupación espacial del Estado que es resultado del proceso 

histórico-cultural de la Na~ón, por consiguiente los territorios se diferendan en dimensión y forma 

según se trate del país. 

La ubicación geográfica del Estado es tan importante como el territorio mismo, variando de 

acuerdo a la situadón política del Estado; algunas de estas localizaciones adquieren una posidón 

estratégica o es objeto de problemas fronterizos, conflictos de soberanía, religión, y grupos étnicos

nacionales. 

En este sentido realizar una investigación sobre conflictos internacionales en particular el caso 

de la guerra lrak - Kuwait acontecido en 1991 permite explicar simultáneamente diversos temas 

clásicos de la geografía política, tales como el papel de los límites que cobran cada vez más 

importancia a consecuencia de los cambios territoriales recientes llevados a cabo en el Golfo Pérsico 

afectando de modo especial a la República de Irak. 



El presente estudio tiene como finalidad examinar las características que motivan un conflicto 

bélico, estableciendo múltiples relaciones de causa-efecto dentro del marco de la geografía política, 

con el propósito de comprobar la capacidad de funcionalidad y territorialidad del Estado-Nación de 

Irak al inicio de la década de los 90s. 

En el primer capítulo se idéntifica la naturaleza espacial del Estado Nacional, así como sus diversas 

formas de expresión y comportamiento político que nos guían a descubrir las complejas relaciones de 

poder entre los paises del orbe. 

Él capitulo segundo ofrece una visión .actualizada sobre el papel que desempeñan los limites, las 

fronteras y la territorialidad dentro de la anatomía de un Estado, destacando los conflictos sobre 

recursos naturales involucrados en un espado de dimensión geográfiCO político y de nuevo orden 

capitalista. 

Se analiza en el capítUlO tercero el contexto general de la República de lrak, las diferentes 

manifestaciones y dinámicas de C:Dnflictividad territorial bajo las cuales se dio. la Guerra del Golfo 

pérsico, sus justificadones e intereses presentes y futuros. 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta investigación se debe dar un adecuado 

manejo a las fuentes bibliográficas y hemerográficas disponibles, debido a que el estudio del tema 

sólo permite la revisión. documental y consulta de autores en su mayoría europeos y 

norteamericanos, sin embargo se rescata con el análisis parte de la Visión árabe. 

Los mapas son al mismo tiempo la herramienta de apoyo al contenido del presente trabajo, por que 

éstos refuerzan gráficamente las ideas que se pretenden abordar. 

En términos generales lo que se intenta demostrar a lo largo de todo este estudio, es dejar 

claro que los límites y paisajes fronterizos son manifestadones de poder en un Estado y éstos son 

vitales para la práctica de la territorialidad haciendo la diferencia entre la "guerra V la pazn
• 

Finalmente se integran conclusiones, cuyo contenido permite llegar a resultados sobre la 

ímportancia de los limites, la territorialidad, y por consecuencia la problemática abordada en este 

estudio. 



ANTECEDENTES 

Desarrollar un tema sobre territorialidad, límites y conflictos internacionales en el contexto de la 

República de lrak, requiere sin duda alguna un acercamiento a fundamentos e ideas expresadas con 

anterioridad por geógrafos contemporáneos, como Bassols (1992), quien afirma que la existencia del 

Estado Nacional y la conexión hacia el territorio justific;:a su razón de ser en lo que propiamente se 

debe llamar" Lucha por el espado socJar, debido a que es producto de profundas contradicciones 

no ,resueltas a tiempo y que ha traído por consecuencia. estallidos sociales de inusitada violenda. La 

mayoría de éstos afectan estructuras de índole espacial en la Geoesfera, por lo tanto deben ser 

materia de estudio geográfico dentro de las reladones tiempo-espaclo, naturaleza-sociedad, grupos 

humanos-eStructuras--economía~ política, etnias- regiones, etc.,. 

Destacan también investigaciones relativas a fronteras y límites geográficos llevados a cabo por 

el geógrafo australiano Víctor Prescott (1987), cuyas aportadones teóricas han sido una valiosa 

herramienta de apoyo para la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) en su permanente 

búsqueda por resolver diSputas territoriales y de límites entre regiones y países¡ sin embargo, este 

autor es al mismo tiempo el principal crítico de ciertas -acdones emprendidas por Naciones Unidas 

afirmando: "desgraciadamente este organismo no esta cumpliendo con su papel de árbitro regulador 

en las disputas mundiales y falla en su propósito básico de Imponer la paz antes de Que I~s contiendas 

se conviertan en sangrientas y puedan incluso generalizarse". 

Otros estudios desarrollados en años recientes en el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos de América en Washington D.e. (oficina del geógrafo), revelan que la realidad presente del 

quehacer geográfico es prodUcir geografía de carácter neutral y perfil netamente utilitario¡ tal 

. perspectiva impide una verdadera aplicación del conocimiento geográfico a nivel masivo, por esta 

razón el geógrafo georgiano R. Gachechlladae (1986), define que para evitar dicha situación se hace 

necesario un serio replanteamiento al actual campo de acción de los geógrafos, el cual debe basarse 

en grupos humanos, es dedr, en las formas de vida concreta de las colectividades Incluyéndose el 

concepto de "conciencia territorial" hoy tan Importante en las crisis que involucran fronteras y límites 

administrativos. 

Finalmente considerar variables como: Nadón, Estado, Fronteras, Límites, Territorialidad y 

COnflicto necesitan partir de una posidón ideológica y geográfica apropiada, porque a pesar del 

amplio interés por las Interreladones entre el ejerdclo del poder y control del espacio terrestre, son 

todavía poco frecuentes los trabajos en Geografía capaces de dar una expllcadón sobre los conceptos 

antes mencionados. Si bien es obvio que estás variables deberían ser del dominio de la Geografía 
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Política, a veces su uso se ve Incrementado en subclisdplinas como: la Geografía Económica (Scott y 

Storper 1986), Geografia Cultural (Duncan y Ley 1993), Geograr", Histórica (Crush 1993, Hannah 

1994), Geografia Urbana (Ande""n 1988), y otras ciencias como la Historia, 

Antropología y Sociología; no obstante el panorama planteado es posible dar significado especial a un 

vocablo que por sí mismo es geográfico político,_ ya que expresa la dinámica poder- espacio y es 

utilizado como estrategia que afecta, Influye y es instrumento de control de recursos y person~s que 

se encuentran en un área determinada: "'a territorialidad" Bajo este concepto presentar un 

riguroso análisis del origen y evoludón de la disputa territorial entre Irak y Kuwait desde 1933 hasta 

1991, permite señalar las numerosas argumentadones geopolíticas que intervinieron en el problema 

destacando sobre todo el petr6leo. 
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CAPITULO I 

.. LA NA06N y EL ESTADO 



1.1. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL ESTADO Y NACIÓN 

El estudio del Estado para los geógrafos políticos ha sido motivo primordial de análisis, atención, 

descripción y clasificación incluso desde los tiempos de Aristóteles y Platón, pero fue hasta el 

siglo XVIII de nuestra era cuando el Estado llegó a consolidarse como la forma dominante de la 

organización política del mundo. 

El concepto de Estado es objeto de discusión entre personas "no especialistas de varias 

disciplinas; el término Estado es confundido con frecuencia como Nación o es usado también 

Intercambiablemente como Nación - Estado. Por ello se requiere presentar un profundo 

esclarecimiento de su significado. 

El Estado es un lugar representado por ciertos símbolos que demandan una amplia lealtad 

de sus gentes, pero además requiere examinar algunas de sus cualidades medibles con ciertas 

características que se mencionan a continuación: 

, 
1. TERRITORIO.- Un Estado puede ocupar !lna pordón definida de la superficie terrestre y 

puede tener menor o mayor reconocimiento de sus límites, al igual observar 51 algunas de sus 

fronteras son indefinidas o disputadas. 

2. POBLACIÓN RESIOENTE y PERMANENTE.' Un área desprovista de personas unidas no 

importa que tan grande sea su población no puede ser un Estado. 

Un área solo atravesada por nómadas u ocupada estadonalmente por cazadores o científicos 

tampoco puede ser un Estado. 

Un Estado es una institución humana creada por personas para servir a algunas de sus 

necesidades particulares. 

3. GOBIERNO.- Las personas viven dentro de un territorio y deben tener cierto sistema' 

administrativo que desempeñe las funciones necesarias o deseadas por su gente. Si está 

desprovista de una organización política, entonces no podemos hablar de un Estado. 

4. - ECONOMÍA ORGANIZADA.- Mientras cada sociedad tenga alguna fonna de sistema 

económico el Estado invariablemente adquiere responsabilidades en varias a.ctividades 

económicas; por ejemplo: emisión y supervisión de la" moneda, regulación del comercio 

intemadonal aunque las actividades económicas sean manejadas en forma deficiente. 
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5 •• SISTEMA CIRCULATORIO.- A requisito para que un Estado pueda funcionar debe tener 

eficaces medios de transmisión, tanto de personas como de Ideas y que vayan de una parte del 

territorio a otra. Todas las formas de transportadón y comunicadón (infraestructura) son 

incluidas dentr<? del término circuladón, pero un Estado moderno debe vigilar continuamente 

que estas formas disponibles se hagan cada vez más complejas. 

Estos son argumentos geográficos donde los geógrafos políticos han hecho grandes 

aportaciones. Sin embargo hay otros dos requisitos que si bien han sido temas tradidonales para 

la denda política y el derecho internacional, se requiere de una cuidadosa consideración al· 

respecto. 

En muchos casos el criterio geográfico puede ser claro, pero sólo el criterio político es 

determinante, destacando: 

1. SOBERANIA.- Toda Nación y Estado necesitan de un gobierno soberano; es decir, un 

gobierno libre e independiente con procesos políticos particulares donde la pobladón y el 

gobierno formen una relación de concordancia para el bien de la Nación. Ningún país puede 

Interferir en decisiones políticas de otros. 

2. RECONOCIMIENTO. - Para que una unidad política pueda ser aceptada como Estado con 

una personalidad internacional de sí misma debe tener reconocimiento por una amplia pardón 

de la comunidad mundial. La existencia de Estados en efecto debe ser votada dentro de un club 

de países, donde especialistas en derecho Internacional pueden o no estar de acuerdo sobre el 

reconocimiento de esta nueva unidad política hadéndólo declarativo o constitutivo, designando al 

Estado, como una etiqueta de "marca registrada", por llamarlo de algún modo, concluyendo que 

estos actos afirmativos son dados y necesariamente aprobados por las grandes potend.'s. 

Ejemplos de Estados soberanos: E.U.A., Austria, México, Venezuela, Túnez, etc. no obstante: 

Puerto Rico, Kalaalitnunaat, Polinesia francesa, etc. no son considerados como Estados por tener 

calidad de dependencias o protectorados territoriales de Estados bien establecidosml 1 

I Dentro de loS Estados hay dMslones dvlles o distritos administrativos los OJales desempeñan fundones 

gubernamentales como si fueran Estados federales 
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LA NACIÓN 

Es una comunidad de personas con una identidad común, comparten valores culturales 

(Religión, lenguaje, institudones políticas y experienda histórica) y un enlace particular a 
O 

determinado territorio. Su Identidad esta íntimamente asociada a un área territorial. Al conjuntar 

los términos Nación y Estado nos indica que está es la .forma ideal a. la cual muchas Naciones y 

Estados aspiran. 

Definiendo el término como uno solo puede decirse que la Nación - Estado es una Nación 

con su propio Estado; ello Implica que no hay grupo significativo que no forme parte de la 

Nadón. Esto no quiere decir que un grupo étnico minoritario por su nacionalismo quiera su 

propio Estado o una apreciable y amplia autonomía dentro del Estado en el cual vive. A pesar de 

estar compuesto por un gran número de minorías los E.U.A. es un buen ejemplo de Nadón -

Estado; Japón dertamente lo es al igual que Suecia, Uruguay, Nueva Zelandia. A canadá 

frecuentemente se le refiere como un país de dos naciones en un Estado. 

Bélgica, Sudáfrica, Afganistán, son ejemplos de no Naciones - Estados, muy pocos países 

que apenas se independizaron desde la Segunda Guerra Mundial pueden ser considerados 

difícilmente Naciones"- Estados. En otros casos el análisis debe ser muy cauteloso ya que los 

tiempos recientes hacen ver que un buen número de Naciones se están dividiendo entre dos o 

más Estados, intentando romper con viejos esquemas y crear Estados propios con amplia 

autonomía. A menudo quienes propician esto, son grupos nacionales que de forma entusiasta 

demandan la independencia desde Estados vecinos ( J) 

1 La rebelión de Kunbs contra lrak ha sido prolongada e Intensa; Ólflde la demanda por autonomla se Incrementa. 
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1.2. DESARROLLO GEÓGRAFICO DEL ESTADO 

No es fácil discernir todas las fuerzas y estímulos que contribuyeron al desarrollo de los primeros 

Estados. Algunas explicaciones involucran factores como: productividad del suelo, localización 

adecuada, protección natural contra enemigos, dima ventajoso y similares bienes poseídos por 

esas antiguas aglomeraciones humanas que han procurado la forja de esos Estados, pero 

siempre quedan dudas al respecto 'del porqué hubo existencia de lugares donde las condiciones 

eran las mismas o más atractivas, Y, sin embargo, algunas culturas fracasaron en sus intentos de 

establecer un Estado. 

ESTADOS ANTIGUOS DEL MEDIO ORIENTE. 

Por miles de años el progreso hecho en esta zona ha tenido gran repercusión planetaria; 

las personas aprendieron aquí a domesticar ciertas plantas alrededor del año 5000 a.c.; 

pequeñas aldeas agrícolas sobre pendientes bajas de las colinas exponían los efectos de técnicas 

para la mejora de cultivos y de alto rendimiento. la irrigadón, el trabaja de metales, la t7scritura, 

planeación urbana, organización e innovaciones se multiplicaron en numerosas esferas y fueron 

transmitidos posteriormente a .tierras bajas del valle del río Indo, Nilq, y Mesopotamia. Para el 

año 3000 a.C. la vida urbana en el Medio Oriente tuvo un gran desarrollo y consolidación política 

sin precedente. 

la Oudad - Estado parece ser la primera forma, pero la presión de la población o aún la 

codicia estimuló para expander su influencia por medio de la guerra, intrigas políticas o presión 

religiosa, absorbiendo otros territorios. En Mesopotamia, regida por un reinado individual, fue 

practicada esta política desde el tercer milenio a. C. y algunas personalidades poderosas unieron 

bastantes Ciudades - Estados bajo su señorío. Así como los territorios crecieron en extensión, 

problemas de movimiento y comunicación tuvieron que delegar la autoridad territorial a 

subordinados. 

En la temprana civilización tlJesopotámica cuatro elementos marcaron la creciente 

complejidad del aparato de Estado: 

Primero.- La teoría política y la lealtad al Estado desarrollado 

Segundo.- Así como el Estado creció en complejidad también apareció una fuerte burocracia y un 

ejérdto profesional usualmente desarrollados o preparados en la mansión real y estacionados en 

lugares clave a través de los dominios. 
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Tercero.- Las técnicas de administración avanzaron con el desarrollo de la escritura como una 

clave para la comunicación, el mantenimiento y manejo facilitado de más grandes y sofisticados 

territorios. 

Cuarto.- El crecimiento del Intercambio comercial trajo un tipo de comerciante que se ofrecía 

como intermediario entre las dases dominantes y las masas de campesinos, en tanto que los 

comerciantes fueron, en grado' considerable, dependientes de tratos con los gobernantes y 

notablemente leales a éstos mientras que a su vez eran favorecidos por este tipo de convenio, 

porque el comercio era esencial para suministrar productos no disponibles en casa 

(particularmente para las elites militares y mansiones reales) ofreciendo riqueza por medio de los . 

impuestos. 

La secuencia de eventos que llevaron a emerger el sistema de Estado Europeo comienza 

en tiempos pre-cristianos. El factor y estímulo principal de transmisión de esta Idea proviene 

desde el Medio Oriente desplazándose hacia el Sureste de Europa. 

Sociedades avanzadas del Valle del Nilo y tierra Bajas del Río Tigris y Eúfrates requerían de 

nuevas materias primas buscaban metales, textiles, aceite crudo, etc. Y otros tantos 

requerimientos para cubrir sus crecientes necesidades; ello ocasiona los primeros contactos con 

el Sureste Europeo donde comerciantes grieg~ fueron 'muy activos en puebl~ egipcios, 

logrando conectar m.aritimamente las líneas de costas Mediterráneas y Egeas. Este comercio fue 

por supuesto restringIdo al cobre y estaño~ Las ideas políticas del Medio Oriente fueron de este 

modo filtrándose dentro de Europa a través del comercio goego. (fig.1). 

LA ANTIGUA GRECIA 

Esta civilización tuvo como ninguna otra estrecho contacto con el mar, por ser la mejor vía 

para acceder a tierras finnes; Individualidad e independencia fueron rasgos distintivos ~e la 

antigua Greda, no obstante. el aislamiento de las Oudades·Estado éstas estuvieron unidas en 

una liga para promover objetivos comunes, pero sus participantes nunca renunciaron en 

conjunto a su autonomía. Individualmente se pueden mencionar :lgas rivales como Atenas, 

Esparta y Telas cada una con un poderoso liderazgo y competencia. 

Durante tiempos griegos de gran' esplendor la sede de las antiguas civilizaciones sumeria, 

babilónica y asiria se convirtieron en provincia del Imperio Persa, que perduro Induso hasta 

tiempos del Imperio romano (Siglo VI a.C. al III a.C). 
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ESTADOS ANTIGUOS EN MESOPOTAMIA 
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EL IMPERIO ROMANO 

Los romanos tuvieron un gran éxito en donde los griegos fallaron. Su nadón no estuvo 

dispersada a través de Ciudades - Estado. Al contrario fue un continuo y unificado Imperio en el 

estricto sentido de la palabra, contaba además con una dudad fuertemente centralizadora y sin 

rival alguno: Roma; pero ésta por sí misma no logró la supremacía de la noche a la mañana. 

Alrededor del año 400.a.C. Italia fue un territorio de muchas tribus y naciones 

caracterizadas por pueblos enclavados en áreas bien fortificadas a veces en zonas altas. Esos 

fueron en aquélla época los centros de poder y protección de grupos locales, pero el tiempo hizo 

ver a estos habitantes que los lugares donde vivían eran inadecuados y"a la larga inseguros. 

Situación que motivó el traslado gradual de estas personas a lugares más céntricos y seguros; 

con ello la influenda regional de Roma fue incrementándose. Su gran hazaña se basó sobre una 

exitosa absorción de Inmigrantes, estabilidad de instituciones políticas y una efectiva campaña de 

colonizadón romana en distritos lejos del centro. 

Este gran imperio tuvo su predecesor local hacia la mitad del siglo tercero a.e y fue 

considerado como una verdadera federadón romana extendida cerca del valle del río Po al norte 

de la península. 

Habiendo lograda la unificadón de la península Itálica, 'Roma fue una de las principales 

fuerzas en el área del Mediterráneo. La defensa de cartago removió el principal obstáculo de 

expansión hacia el Oeste y hada el ESte, los griegos fueron Obligados a reconocer la superioridad 

romana, no obstante la cultura griega logró sobrevivir a pesar de la fuerza de los invasores 

trayendo como repercusión un impacto sobre la dvilizadón de Roma; de ahí que sea más preciso 

hablar de una dvilizadón Romano-Helenlca que de una cultura romana por'sí sola, aunque estos 

últimos fueron el vehículo más eficaz de diseminación de I~s legados culturales griegos a través 

del Mediterráneo y Oeste de Europa. 

Entre los lOgros romanos consegUidos con el paso de los siglos fue el innovar eficientes 

vías de comunicadón terrestre, espléndida organizadón militar, jurídica y de administradón 

pública. Otros progresos sin precedentes fueron logrados gradas a una marcada estabilidad 

social, mercantil, lo cual promovió importantes avances económicos altamente centralizados; La 

estructura política del Imperio romano contiene elementos importantes del federalismo, así como 

el primer antecedente de "Estado Unitario" como hoy lo conocemos. 
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FEUDAUSMO 

Abarca del siglo VIII d.C. hasta el fin de siglo XIII. En su inicio el sistema judicial romano 

y de otras instituciones que protegían los derechos individuales estaba seriamente debilitado. los 

nuevos reyes gobernaban por derecho privado, poder personal, influencia, riquezas con fuertes 

alianzas de condes, barones, duques y otros representantes. 

Aunque algunos soberanos, fueron exitosos en forjar y mantener Estados (reinos), de 

considerable tamaño; La estructura de gobierno no fue lo suficientemente fuerte y no hubo el 

adecuado contacto y buena comunicación al interior del país al padecer desorden y 

desorganización. 

El principal mérito de un rey era el manejar y mantener sus dominios unidos por largo 

tiempo¡ de un modo igual cario ~agno fue obligado a conceder un incremento de poder a los 

señores feudales locales. 

De este modo el feudalismo sirvió a los reyes al resguardar su obedienda a los derechos 

feudales los cuales fueron transferidos a condes y duques en remotas partes del Estado o Reino 

donde. viejas unidades de subdivisión territorial, ya recibían nombres tales como: "condado, 

ducado o provindaN
• 

la cúspide del moderno nadonalismo europeo yace en este periodo, debido a que hubo 

una lenta pero notable mejoría en el conocimiento del medio geográfico (una cadena montañosa, 

un río, límites de un país), fenómeno que. se dio de modo directo en Europa Occidental, 

trayendo por consecuenda un profundo sentimiento que originó uniones comerdales, políticas y 

sodales, amalgamando Reinos de diversos grupos de personas con distinto lenguaje y religión 

dentro de una misma estructura de Estado desarrollado. 

Es de conduir entonces que estos reinos propordonaron un poderoso Interés común para 

la formadón de la idea de Nadón. 

Dentro de esta fase histórica la expansión árabe se ¡nldó después de la muerte de 

Mahoma (632 d.C.); a mediados del siglo VII, los árabes habían Impuesto 'ya su religión y su 

lengua en Mesopotamla, transfonnando a esta región en el centro político y económico del 

mundo musulmán hasta que inidó su periodo de decadencia (Siglo XII), que culminó con la 

invasión de los tartaros en el Siglo XIII. A estos sucedieron los mongoles de Gengis Kan, los 

persas, y finalmente en 1534 d.C. Bagdad es conquistada por Solimán "El Magnifico,H quedando 

bajo dominio otomano por varios siglos hasta que ¡nidado el siglo XX lrak pasó a manos de los 

ingleses conservándose a pesar de esto la estructura económica feudal. 
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DESARROLLO DE LA EUROPA ACTUAL. 

El surgimiento de la moderna Europa data desde la segunda mitad del siglo XV. las 

monarquías de Europa Occidental comenzaron a representar algo más que una mera autoridad. 

Poco tiempo pasó para que llegasen a convertirse en centro de un condenzudo orgullo nacional. 

Al mismo tiempo la tendencia de fragmentación fomentada en el período feudal fue modificada, 

a través del matrimonio, las alianzas o ambas entre las diferentes monarquías; ello trajo como 

consecuenda la promoción de una unidad territorial; los privilegios feudales votvieron a ser 

tomados por la autoridad central, con el tiempo hubo progresos en la representadón 

parlamentaria de la población en general; surgió además un renovado interés por retomar 

filosofías expuestas en Grecia y Roma tanto de administración como de gobierno. Estos cambios 

llegaron a Europa en muchas formas, dando a los Estados una intensa competición comercial y 

mercantilista, vista como una política económica correcta para servir al interés general. La 

búsqueda de metales precfosos (la norma del acaudalado) hizo enviar barcos a diversos países, 

cruzando océanos hacia tierras que yacían abiertas al descubrimiento y a la apropiación. El 

crecimiento de las dudades europeas trajo el ascenso de una nueva dase "los mercaderes", 

quienes largo tiempo atrás habían demandado mayor influencia en los asuntos políticos de sus 

países. 

Un punto culminante en la evolución del Estado fue la paz de Westfalia que en 1648 

ocasiona el fin de la guerra de los 30 años entre protestantes y católicos, llevando consigo un 

complejo arreglo entre autoridades eclesiásticas y dviles. Esto subyugó el poder del sagrado 

imperio romano, pero también -fortaleció el surgimiento de los Estados, dándose una radical 

reducción en el número de reinos europeos. Antes de Westfalia había alrededor de 900 Estados 

germanos; los crecientes asentamientos humanos redujeron esta cifra a 355; Napoleón eliminó 

más de 200 y finalmente para 1815 la confederadón germánica unía a 36 Estados, en 1871 se 

presenta algo más definitivo con la unificación de 24 Estados Alemanes dando origen a una sola 

nación en forma de Imperio; similares procesos se dieron por doquier en Europa teniendo un 

ejemplo conocido en la península Itálica en la cual se consolidó un Estado nacional con una 

lengua y cultura común. Esta revolución fue sin lugar a dudas el desarrollo del nacionalismo. 

Irak durante esta época se mantuvo libre de influendas europeas, fue hada finales del 

siglo XIX que compañías comerciales establecieron los primeros contactos con Bagdad y . 

mandaron representantes a la zona; entre ellos estuvieron británicos que apoyados en su 

advenimiento económico- militar (y a raíz de la decadencia turca siglos XVIII-XIX), propiciaron la 

consolidación del nuevo Estado iraquí independiente, en 1932. 
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1.3. LA CAPITAL COMO ÁREA VITAL DE UNA NACIÓN 

La ciudad capital es el más notable elemento geogr~fico - político, es el foco de un Estado, es la 

jefatura nacional, el asiento del gobierno federal, fuente del poder y centro de la vida nacional. 

El nombre de la dudad capital es usado para identificar por entero a un país por ejemplo: "El 

gobierno de Washington planteará ante el consejo de seguridad de la O.N.U. nuevas 

medidas de embargo comercial y militar contra Irak en 1998," 

Notamos la importancia de un área vital como las anclas de los Estados, éstas son el 

corazón .de un país porque muchas veces concentran gran cantidad de población que los hace 

ser núcleos urbanos de primer orden, debido a la enorme capacidad productiva y amplia red de 

transportes y comunicadones. 

Las ciudades capitales han forjado un núcleo original alrededor del cual el Estado se ha 

desarrollado: landres, París y Atenas son ciudades capitales de base nuclear semejante; como 

también Bangkok, Addis Abeba y Buenos Aires. Otras capitales son de red ente edad como 

resultado de una Era colonial, ejemplos: Harare (Zimbabwe), Nairobi (Kenya) y Dakar (Senegal); 

todas éstas son dudades primates de la época poscolonial, por lo que éstas son producto de 

etiqueta europea y no africana, tanto en el emplazamiento y ·selección del sitio donde habrá de 

ubicarse la dudad capital, como en el desarrollo de. estos núcleos urbanos. 

La distribución mundial de aproximadamente 160 capitales es la más clara evidencia de 

difusión de la idea de Estado europeo a través de diversas partes del orbe. Prueba de esto es 

que muchos países al obtener su independencia desarrollaron pródigos gastos sobre sus 

capitales, tratando de copiar en primera instancia la imagen europea que representaban Londres, 

París, Usboa o Bruselas, no siendo en largo plazo un signo esencial de éxito politico o 

económico para esas nuevas naciones. 

Algunos Estados nuevos decidieron relocalizar sus ciudades capitales voMendo a realizar 

enormes gastos gubernamentales para mover la capital de sitio, justificando diferentes razones 

internas, por ejemplo: desplazar los principales intereses de poder económico, político y sodal 

desde una situación geográfica periférica hacia una de mayor centralidad. La capital colonial de 

Nigeria, Lagos yace sobre la costa en el suroeste del pais, sin embargo, en años recientes una 

nueva capital ha sido puesta bajo construcción en Abuya muy cerca del centro geográfico del 

Estado. Este mismo proceso sé esta llevando a cabo en Arabia Saudita, al declarar su gobierno 

de manera oficial en 1988 a Jeddah capital nacional en sustitución de Riad. 

En Asia una significativa relocalización ha ocurrido en Pakistán, donde la jefatura colonial 

de Karachi fue desocupada a favor de una ciudad hada el norte llamada Islamabad. 
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Las ciudades capitales son de interés cultural y son usadas para llamar la atención de la 

sociedad sobre un objetivo nacional. En Brasil la decIsión de mover la capital desde el histórico 

Río de Janeiro a Brasilia tuvo la intendón de distribuIr uniformemente a la población tratando de 

eliminar aquéllos vaáos de pobladón que existen aún en el interior del territorio brasileño. Una 

ciudad capital por lo tanto puede ser usada como un mecanismo para llevar a cabo las 

aspiraciones nacionales como vanguardia de cambio 

En muchos países la dudad más grande es la capital, pero esto no necesariamente es así. 

Estados federales como: canadá, Australia y Nigeria poseen similares ciudades grandes y 

culturalmente más expresivas que en su capital federal. Otros Estados como España y Ecuador 

no es la dudad y tampoco la capital la que domina al país para ser designada como de primer 

rango. Mientras tanto el status de la capItal nacional automáticamente le confiere poder político 

a una ciudad sobre otras, por virtud de su tamaño, riqueza, concentración e influencia de sus 

habitantes, lo cual puede ser tambiér una política poderosa. 

Quizá la aproximadón morfológica da una Idea más productiva sobre la fundonalidad de 

las d~dades capitales, ya que hay que verlas en reladón de su posidón, áreas vitales y al 

territorio del Estado que ocupan estás urbes. El resultado esta en tres clases de ciudades 

cap~tales: 

1- CAPITALES PERMANENTES.~ Pueden ser también llamadas capItales históricas, ellas han 

fundonado como centros económicos y culturales del Estado a través de un período de varios 

siglos. En esta categoría entran varias ciudades ubicadas en Europa Ocddental. 

2. CAPITALES INTRODUCIDAS.- A veces una capital indudda adquiere un compromiso para 

desempeñar acciones encumbradas¡ ya que su finalidad es contrarrestar rivalidades 

, interestatales entre las entidades individuales internas de un Estado. Ejemplos claros de esta 

situación se encuentran en camberra (Australia) y Tokio (Japón). Ambas dudades fueron 

declaradas con la categoría de capital con la idea de renovación nacional y reemplazar a viejas 

capitales en orden jerárqUiCO, con el propósito de dar nuevas fundones territoriales al Estado. 

3. CAPITALES DMDIDAS.- En dertos Estados las fundones del gobierno no son 

concentradas en una dudad, pero están ~Hvididas entre dos o de un modo Igual entre más 

ciudades. Esta situación sugiere y es reflejo de compromiso mas que de conveniencia. En los 

Países Bajos (un Reino) la sede del parlamento esta en la Haya (capital legislativa), pero el 

palacio real está en Amsterdam (capital oficial). En Bolivia la intensa rivalidad entre las ciu~ades 

de la Paz y Sucre ha producido en cierto momento la existencia de un arreglo o convenio, por lo 
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cuál ambas ciudades comparten funciones de gobierno. En Suráfrica la consiguiente guerra entre 

boers y británicos, trajo una unión bien establecida donde la capital boer, Pretoria ha conservado 

funciones administrativas, mientras que la jefatura de funciones Británica cape Town SE:;, convirtió 

en ofldna central legislativa. Como un compromiso adicional las funcioneS del aparato judidal 

quedaron asentadas en la ciudad de Bloemfontein, que por cierto fue capital de la antigua 

República Boer durante la guerra contra británicos .. 

1.4. FUERZAS CENTRÍFUGAS Y CENTRiPETAS 

Los geógrafos polítiCOS utilizan los términos centrífuga y centrípeta para Identificar fuerzas que 

dentro del Estado tienden a separar el sistema de Estado y ha mantenerto unido. las fuerzas 

c~ntrífugas son divisorias, causan deterioro en las relaciones internas, conflictos religiosos, 

luchas radales, divisiones lingüísticas. El idioma y los puntos de vista contrastantes están entre 

las prindpales fuerzas centrifugas. 

Durante los 60s, la guerra de Indochina llegó a ser una fuerza' centrífuga mayor para los Estados 

Unidos, consecuenda de lo cual todavía son sentidas tres décadas después. 

Países de redente independenda encuentran en el tribalismo ~na fuerza centrífuga que 

muchas veces es lo bastante fuerte como para amenazar a todo el sistema de Estado, ejemplo 

de ello es el conflicto de Biafra en Nigeria. 

Fuerzas centrípetas son aquéllas que tienden a mantener· el Estado unido y a darle 

vitalidad. Una amenaza real o percibida de forma externa podría ser una fuerza centrípeta, pero 

más importante y determinante es el sentido de cumplimiento para con el sistema; un 

reconocimiento a que éste constituye la mejor opdón; este compromiso está muchas veCes 

enfocado en las fuertes cualidades carismáticas de un solo individuo, un líder Que personifique al 

Estado y que capture la imaginación popular ~J. 

JL8 origen de la palabra carisma viene del vocablo griego -charlsma" Que Significa: don divino. Algunas veces 

estas walldades carismáticas pueden eclipsar a todo lo demás. 
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La popularidad de Hussein de Jordania es uno de esos casos, Kenyatta en Kenia, Tito en 

Yugoslavia, de Gaulle en Francia, Mao Tse Tung en China y Nehru en la India, poseían todos 

ellos un carisma, similar y jugaron roles muy desproporcionados como individuos manteniendo 

integradas sus nadanes y Estados. 

El grado de fuerza y cohesión de un Estado depende en el exceso de fuerzas centrípetas 

sobre las divisorias fuerzas centrifugas. Es difícil medir tales asuntos intangibles, pero algunos 

intentos se han hecho en este sentido, por ejemplo determinando las actitudes entre las minorias 

y evaluando la fuerza de regionalismos cuando son expresados en campañas políticas y 

preferenda de votos. Cuando las fuerzas centrifugas llegan a ser fuertes y no pueden ser 

detectadas, el Estado se hace pedazos como sucedió con Pakistán en 1971 y en Malasia durante 

la segunda mitad de los años 60s con la secesión de Singapur. 

la más poderosa fuerza centrífuga es perdbida en la iniquidad política y económica, 

movimientos secesionistas tienden' a ganar gran escala cuando estas desigualdades se 

profundizan y amplían; se manifiesta cuando la autoridad existente en una Nación ha fracasado 

en sus Intentos por mejorar dertas situadones y es más tangible cuando diferentes grupos 

culturales o etnias minoritarias no han percibido amplias oportunidades sociales y económicas. 

En estas drcunstandas, algunas de las cosas bajo las cuales se dasificó como centripeto puede 

convertirse en efecto centrífugo siendo de carácter más notorio en ~íses perifériCOS -y seml

periféricos. 

Esto toma un ímpetu añadido, porque aquéllas fuerzas que algún día hicieron emerger y 

unir a un Estado, se ven en serio riesgo hoy día por la incorporación forzosa de una entidad 

política dentro de una economía capitalista. 

El fenómeno se ve reflejado ,en un credmlento acelerado de las manufacturas y del sector 

servidos (semiperiferia)¡ donde la tendenda se orienta a una alta concentradón de esta 

infraestructura en ciudades grandes de dertas reglones. Esto es a grandes rasgos una 

oportunidad limitada para el desarrollo y política regional, porque el Estado ha sido limitado en 

su poder, ya que se tienen amplias consideradones - hada las compañías multinadonales 

catalogadas como verdaderas fá~ricas de la fragmentación. 
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1.5. EL NACIONAUSMO y SUS MANIFESTACIONES. 

En algún sentido el nadonalismo puede ser visto como el enfrentamiento cultural a través de la 

explosión económica de un desarrollo capitalista desigual; en el otro sentido fue .no sólo una 

reacción a desigualdades regionales percibidas, sino un intento para guiar el desarrollo 

económico. 

En la siguiente metáfora Tom Nair (1980) se refiere al nacionalismo como: "Una 

respuesta al desarrollo deslgual~. El proceso tiene 2 salidas, por una parte las clases poderosas 

se movilizan en contra del progreso que destruye el viejo orden y lo fundamenta en las raíces 

culturales. Por otro lado tratan de imponer su posidón dentro de la economía mundial utilizando 

el nacionalismo como una plataforma para Impulsar sus grandes intereses; de esta forma todos 

los movimientos nadonalistas contienen un carácter dual de mirar hacia atrás, ~egresar a 

elementos o puntos en el paSado que contrastan con las dinámicas de cambio, las cuales 

apuntan hada el futuro. 

El desarrollo desigual depreda al capitalismo, lo cual significa que hay una disparidad entre 

el desarrollo y creci'!'iento económico, sin embargo estas mismas condiciones fueron creadas por 

el propio capitalismo, todo esta propida el surgimiento del nadonalismo. 

En Europa Ocddental el crecimiento del nacionalismo esta asociado con la lenta 

transformadón de la agricultura y "el permanente crecimiento de la industria, donde la 

desigualdad geográfica del proceso fue configurada por la naturaleza de los recursos, el carácter 

de las formaciones sociales precapitalistas y sus "diferentes velocidades de difusión. 
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Si dos grandes regiones son afectadas en .forma distinta por el desarrollo capitalista, una se 

enriquece más que la otra, pero las dos sin diferir en lenguaje y cultura; es indudable que el 

descontento regional será manifestado en movimientos separatistas. Si las regiones difieren, 

entonces la imposición de diferencias económicas y culturales proveerán de las necesarias 

precondiciones para el crecimiento de un sentimiento nacionalista. Para que este sentimiento 

fomente movimientos políticos con efectos pertinentes es importante tener una intelectualidad 

descontenta a fin de dar un enfoque cultural con diferencias en idioma y una amplia base de 

trabajadores y campesinos para dar peso a las protestas y una autoridad central, estúpida, que 

deje poco lugar para que el sentimiento nacionalista sea desarrollado dentro las estructuras 

políticas existentes~1) 

Resulta paradójico pensar que por siglos el nacionalismo árabe se manifestó a través de la libre 

circulación de personas y mercancías de un lado a otro de la penínSUla Arábiga y Medio Oriente, 

se deduce que en este contexto existió un profundO sentimiento de solidaridad encaminado a un 

futuro común; sin embargo las fuerzas de fragmentación que detuvieron el proceso de formación 

en la Nación árabe se originó en un grupo de hechos que se relacionan con la historia reciente 

como: la composición geopolítica del territorio, el sistema económico mundial imperante y las 

peculiaridades locales, disputas entre dinastías, además de paulatinos conflictos sectarios entre 

otros. Una acción concreta que vulneró el proyecto de Nadón árabe fue cuando el colonialismo 

europeo dispuso eliminar los antiguos limites de demarcación sobre este amplio territorio, 

estableciendo fronteras formales difíciles de trasponer e incluso se crearon límites donde nunca 

existieron. El resultado fue la creación artificial de Entidades como Kuwait y otros Emiratos del 

Golfo Pérsico. 

4l GUTlERREZ.F. Nación Nadonalidad y Nadona!ismo, Salvat.Temas.Dave No. 8. Barcelona, 1980. Pág.40-43. 
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1. 6. RELACIONES DE PODER ENTRE ESTADOS 

El Estado tiene un número de propósitos y funciones, la habilidad para perseguir esos objetivos 

depende de su posición en el orden mundial económico y político. Nlngún·Estado es igual ni 

similar, ~s varían en poder e influenda. Como una guía aproximada podemos distinguir entre 

superpotencias, potencias mayores y potencias menores. De acuerdo con el historiador británIco 

Paul Kennedy (1993), es posible obtener una clasificadón sobre el estatus de cambio 

geopolítico (1890-1991) experimentado en algunos países con cierto poder, y que se mencionan 

a continuación: 

cambio de Estado Geopolítico, 1890·1991 

1890 1987 1991 

Superpotendas Reino Unido E.U.A., URSS E.U.A. 

Potendas Mayores E.U.A., Rusia Reino Unido, Japón, Paises miembros de 

China la O.T.A.N. China 

Potendas Menores Japón, China Polonia, El Salvador Suiza, Irán, Irak 

SUPERPOTENCIAS.-

la meta de las superpotencias es la de mantener su posidón en el pináculo del orden 

mundial. Éstas lograron su estatus a través del poder económico, fuerza militar e influenda 

política. El objetivo es !ncorporar, tanto como sea posible al mundo dentro de su esfera de 

influenda. Esto puede ser definido como el territorio a través del cual una superpotenda puede 

manejar poderío efectivo. Además de ser medido en tamaño y grado de esfera de Influenda, lo 

cual es una habilidad para llegar a un resultado conveniente, por ejeJ!lplo: los Estados Unidos no 

desean un Estado socialista establecido en el Hemisferio Occidental, (con la notable eXcepción de 

Cuba) por lo cual ejecutan acciones a través de la dIplomaciéi o presión política por ejemplo: 

negando ayuda o comercio, imponiendo embargos o Involucrarse militannente; directa o 

indirectamente estas estrategias han contribuido a su exitosa posición de supremaáa sobre 

diversas reglones del mundo. Prueba de esto es el bloqueo económico a partJr de 1985, 

impuesto· al gobierno lzquierdista Nicaragüense, con acciones de apoyo a fuerzas 

antigubernamentales "Los Contras"". 
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lo fundamental en el poder de una superpotencia es influendar en acontecimientos, sin 

que sea molesto o irritante. En Centro y Latinoamérica todo político sabe que el establecimiento 

del socialismo puede ser desaprobado por los Estados Unidos, quienes podrían ejercer su poder 

para sofocar el cambio. 

La esfera de influenda de una superpotencia no se extiende por todas partes del mundo, 

la mayoría de éstas tienen una base nacional que puede cubrir todo o sólo parte del territorio de 

Estado; en los Estados Unidos se cubre todo el país pero en la ex URSS ello fue centrado sobre 

las etnias rusas. Hay áreas centrales o vitales de control donde la supremacía de una 

superpotenda reina, como también existen zonas de poder periférico que compiten. 

Conviene mendonar entonces que las áreas geográficas en las que Estados Unidos deja 

sentir su posidón geopolítica y esfera de influencia se extiende desde Centro y Suramérica¡ hacia 

el Norte dentro de canadá y hacia el Este cruzando el Atlántico Norte dentro de Europa 

Occidental. rn 
Fuera de esas áreas centrales el resto del mundo constitúye una periferia de competición, 

induyendo en grado más pequeño esferas de influencia bien establecidas, áreas neutrales y 

zonas en fusión donde élites mediando por medio de alianzas están dando origen a nuevas 

formas privilegiadas de poder. 

las zonas de inestabilidad pueden ser definidas con reladón a su postura, 'cohesión y estabilidad 

con las élites mediadoras, en particular está presente en Europa Oriental, Medio Oriente y 

Sureste de Asia, en. la cuál algunas veces se presenta la oportunidad de que la superpotencia 

incorpore a su área de influencia a un país. Ello representa escenas de rivalidad raramente en 

términos de confrontación directa, pero más común en términos de conflicto a través de 

respaldo y garantías a los bandos. Estas zonas de inestabilidad se catalogan como lineas de 

fractura del mundo, donde la' posidón individual de los países con relación a las superpotendas 

puede transformarse, en ambos casos, como alianzas de cambio en las élites establecidas. 

~POGGI, GrAN FRANCO. The State:lts Nature, development. and prospects. CAUFONlA: Stanford. 

Unlv.Press,1991.pág.75 
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POTENCIAS MAYORES 

Son países que en un proceso de continuidad fueron alguna vez superpotencias con 

tendencias a ser potencias menores. Esas constan de ex superpotencias en un rumbo decadente 

(Ejemplo Gran Bretaña) yex potencias menores hoy día en rumbo ascendente (ejemplo Japón), 

el primer caso abre cause para una amplia explicación: las ex superpotencia,S como la Gran 

Bretaña tienen un amplio legado Imperiall prueba de ello son 'los enormes territorios en posesión 

todavía en el siglo XIX y parte del XX. Su experiencia como Imperio le ha ayudado a la 

acumuladón de gran riqueza económica; ésta no ha sido igualmente distribuida, sino que fue 

concentrada en pocas manos. A pesar de eso gran parte de la población ha ganado cultura en la 

medida que la riqueza se atesora. Algunos de los mejores museos se encuentran en Gran 

Bretaña como resultado de la forma de atesorar arte, yartefactos elaborados por otras culturas. 

Hoy en día existen fragmentos físicos del Imperio Británico de antaño esparcido alrededor 

del planeta bajo la cual permanece la bandera británica. Éstas zonas van desde las islas 

Falklands hasta Gibraltar. La Guerra' de las Malvinas en 1982 en donde confrontaron Argentina y 

Gran Bretaña es una repercusión de las viejas anexiones coloniales, que pueden ser causa de 

una delicada negodación; con China se llegó a un acuerdo en el caso de Hong Kong a diferencia 

de España que aún sigue en protesta por el asunto de Gibraltar. Sin embargo el ex Imperio 

Británico todavía hoy ejerce profundas manifestaciones de su influencia,· una de las más 

. importantes radica en el lenguaje, cuando los británicos tomaron el control de nuevos territorios 

establecieron su idioma así como también el poder político y económico; por ello el inglés fue y 

sigue siendo una de las lenguas más difundidas del planeta a veces considerada como el Idioma 

del mundo. 

Con "todo lo' anterior se debe ser cuidadoso al interpretar las condiciones domésticas y 

posición mundial de un Estado, una creciente superpotencia no necesariamente es para su 

población el mejor lugar para vivir; Aunque el nivel de vida para el ciudadano promedio de la 

Gran Bretaña ha mejorado en la década de los 90s en comparación del último decenio del siglo 

pasado cuando el Imperio Británico tenía una gran extensión. Hoy como potencia disminuida hay 

menos necesidad de expedir dinero en mantenimiento de una posición mundial y cada vez es. 

más notorio efectuar gastos en prev"islón de servicios, los cuales mejoran la callda~ de vida en 

sus habitantes. En el contexto regional una potencia mayor puede empeñarse en ejercer una 

Influencia pudiende:> ser más pequeña que la poseída por una superpotencia aunque no por ello 

menos fuerte. Las ex superpotencias pueden todavía tener su influencia en áreas del mundo 

donde alguna vez tuvieron presencia colonial; ésta puede darse a través de vinculos informales 
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de lenguaje compartido de instituciones similares (sectores gubernamentales), en educación de 

élites o en semejantes organizaciones como la Commonwealth Británica. 

POTENCIAS MENORES 

En 1988 de los 159 miembros de las Naciones Unidas menos de 10 tienen armas 

nudeares y gran parte de ellos tienen una economía tan pequeña que equivale sólo a la escala 

de salarios de la empresa LB.M. o la General Motors. Podemos identificar diferentes tipos de 

potencias menores; hay algunas que son menores pero no pobres por ejemplo: Suiza tiene uno 

de los estándares de vida más altos del mundo, pero desempeña un papel muy pequeño en el 

orden político mundial debido a su posición· neutral durante dos guerras mundiales en eSte siglo, 

y ha conserv~do gran independencia ante un sinnúmero de organizaciones internacionales. Por 

ejemplo: la OTAN y la Unión Europea. 

El fundonamiento normal del orden político hace ver que las poten das menores han 

alcanzado un mayor poder de influencia sobre la manipulación de superpotencias. Aunque 

tenemos ejemplos de países que han roto esta esfera de influencia como: ( Yugoslavia, Irán, 

etc.); Con gran pesar descubren grandes dificultades por mantener una posidón independiente. 

Si duda necesitan el respaldo de otros países a modo de alianzas regionales o de ayuda mutua. 

Una de las ~zones que están detrás del crecimiento de foros internacionales (las Naciones 

Unidas), es que se toman como una gran voz para países pequeños donde la mayoría de estas 

reuniones se encuentran bien p~trocinadas por potencias menores; ya que les permite decir y 

actuar como contrapeso al poder concentrado Que las superpotencias y potendas mayores 

tienen. 
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1.7. NACION y ESTADO EN EL NUEVO ORDEN 

El Estado es el punto de conexión entre el orden mundial y actividades de la gente común, es 

decir, un enlace de la economía global con la economía casera de un país; Hoy día hay una 

legitimadón de crisis, la cual se define como la Inhabilidad del Estado para asegurar aprobadón 

popular. Podemos entonces identificar razones de cómo se está comportando el mundo 

contemporáneo. 

En muchas partes del planeta hay todavía una desproporción entre los límites del Estado con los 

que corresponden a la Nadón!!(§) El Imperio Soviético (por eJemplo) esta fracturado a lo largo 

de líneas nacionales y Estados de Europa Oriental del periodo de la postguerra, los cuales son 

materia de fuerzas centrifugas y por ende profundo surgimiento de nacionalismos. 

Como resultado, pocos son los países considerados verdaderas Nadón - Estado (Alemania 

como primer ejemplo), donde se ha visto una congruencia Incrementada entre lo que deben ser 

estos elementos; mientras que en otros países el n~dmlento de nuevas Nadones ha 

proporcionado un problema altamente explosivo en la medida que viejas Nadones emergen de 

recientes y diferentes límites del Estado. 

La palabra Nacionalismo amtinua alimentando la imaginación popular considerándose 

como un importante vehículo para la movilización y' protesta popular, es además fuente para el 

prindpal cambio político en el mundo, ya que verifica que los límites del Estado no tuvieron el 

éxito ~ra expresar la identidad nadonal, debido a que fueron fuente de diSputa entre sectores 

de población y la parte operativa del Estado. 

La mayor parte del siglo XX fue asumida por varios nadonalismos bajo un concepto 

antiguo, con escaso espacio en un mundo moderno, siendo el socialismo la fuerza más 

'importante y persuasiva para eliminar esas tendendas de independencia regional, si bien el. 

objetivo soviético fue crear un Estado contemporáneo de propósitos universales el ~ultado a 

largo plazo fue demasiado limitado dando por resultado un Incremento notable en el sentimiento 

nacionalista. 

§lRlCClARDI, HJ. Cambio global; causas, denda, tecnoIogia e implicadOn humana,Argentlna, Academia Nacional de 

Geograrra, 1995. Pág.17. 
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La renovada actividad naóonalista es parte de un amplio movimiento de este cambio, y se 

da desde el modernismo hasta el postmodernismo. La primera época estuvo interesada en el 

espado terrestre, lo universal y la progresiva marcha de la historia. El postmodernismo se 

comprometió con los lugares geográficos, al conocimiento local e identidades particulares. El 

modemismo ha mirado hada adelante, a una mayor uniformidad del mundo. Postmodernismo 

implica entonces amplias variedades que deben observarse en el planeta. 

LA IRRELEVANCIA DEL ESTADO 

El Estado en el mundo moderno ha comenzado a presentar indicios irrelevantes, 

pudiendo ver dos tendencias: la primera es el movimiento hacia la agrupación de grandes 

Estados; hay una variedad de alianzas, incluidos los grupos económicos de [os cuales tenemos la 

Unión Europea, las Nadones Unidas que proveen de foros de discusión para todos los Estados 

del mundo; ésta con mayor tendenda está asociada con la Incrementada percepción de que hay 

mayores problemas ,y asuntos, que adquieren una faceta global, como ejemplo [a degradación 

ambiental, el temor a la guerra, la explotadón de niños hambrientos y otro tipo de cosas que 

pueden ser resueltas a través de una atdón nacional. El Estado por cuenta propia no puede 

entonces dirigir adecuadamente mucho menos pensar el cómo resolver estos problemas. 

La segunda tendencia es concerniente hacia lo local, a un conocimiento sobre la 

Importanda del lugar e identificaóón con la comunidad. El espacio nacional es con frecuencia 

demasiado grande para reflejar la identidad nacional o el significado y voluntad de las personas 

de derto territorio. El resultado es que el Estado ha demostrado una mayor torpeza, al ser 

demasiado chico para manejar asuntos globales, también es demasiado pequeño para responder 

a intereses locales. 

Un elemento que justifica este proceso, son las crisis económicas que ocurren al fallar el 

sistema bajo el cual se encuentra el Estado. Se manifiesta en dos sentidos: 

1. - Cuando la economía mundial esta en recesión y el desempleo va en ascenso 

2. - La posición económica de los países en lo individual se ha deteriorado. 

Actualmente en paises capitalistas hay una crisis económica haciendo declinar las 

ganancias para los grandes capitales y emergiendo un desempleo sin freno, propagándose a 

todos los países, aunque sus efectos más severos y pronunciados se presentan en economías 

capitalistas periféricas, la tensión es más aguda en democracias liberales, ya que el Estado se 

convierte en escenario de conflicto entre fuerzas rivales de capital y de fuerza laboral. Por 

consiguiente, el Estado tiene como encargo asegurar la acumuladón continua de ganancias, pero 

también clebe mantener una postura a favor de lo popular. De un corto a mediano plazo el 
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Estado ha optado por perseguir políticas impopulares aunque es necesario aclarar Que en países 

capitalistas con demacrada no liberal, las estrategias impopulares pueden mantenerse por largo 

plazo (ejemplo: México). Al presentarse esta situación el Estado ya no puede sostener su grado 

de popularidad, se pierde credibilidad y lo más grave, la imposibilidad de gobernar eficazmente 

un país. Ya no es pOsible disimular el sistema de Estado por lo que en esta sola etapa se reflejan 

y justifican las necesidades de una pequeña minoría encumbrada en un marco de corrupción 

pudiendo ser de gobernantes o dictadores. Se concluye entonces que la crisis se ha legitimado y 

para que esta situación pennanezca requiere de una amplia presencia militar y policiaca que 

desemboca sin duda alguna en represión ovil, la resultante es un incremento en el poder, 

garantizando'a esta forma de organización política su permanencia, pero también se convierte en 

una institución cada vez más irrelevante. 
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CAPITULO n 

TERRITORIAUDAD y UMITES. 
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,2.1, DIFERENCIA ENTRE FRONTERA Y LÍMITE. 

En el mapa un límite aparece como una línea sinuosa que se adapta a las irregularidades de 

ríos y las curvas de cerros, montes, y valles, pero un límite es más que una línea y mucho más 

: que una ce~ o muro sobre la tierra. Un límite entre Estados es un plano vertical que atraviesa 

el estrato rocoso llamado subsuelo y a la vez el espado aéreo; sólo cuando este plano vertical 

intercepta la superficie de la tierra o del mar, se forma la línea que podemos ver en los mapas. 

(Fig.2). 

Cuando los 'límites fueron estableddos: los recursos bajo la superficie eran mucho menos 

. reconocidos de lo que son hoy día, por ejemplo: las vetas de carbón se extienden de un país a 

·otro, las reservas de petróleo están divididas en Estados adyacentes al igual que depósitos de 

gas natural. Tomemos el caso de las vetas de carbón, que en un tiempo alimentaron la 

revolución industrial en los Estados centrales de Europa y se extendieron desde Bélgica cruzando 

el reino de Holanda hasta Alemania. Rápidamente después de que comenzó la minería estos tres 

:vecinos iniciaron un conflicto de roba mutuo en la minas de carbón que no yacían directamente' 

¡baja sus propios ter~itorios nacionales. En años recientes Alemania y los Países Bajos se 

'disputaban la explotación común de una reserva de gas que yacía a ambas lados de sus límites. 

Los alemanes argumentaban que los holandeses estaban extrayendo tanto gas natural que 

incluso se atrevieron a explotar reservas energéticas por debajO de territorio alemán; los 

germanos exigieron una compensación por su pérdida de gas. 

En los últimos años se presentó otro acontecimiento entre Irak y Kuwait que tuvo como 

consecuencia la invasión Iraquí a territorio de Kuwalt en 1990; la causa fue la reserva de 

petróleo emplazada en Rumaylah, situada a ambos lados de los límites de los dos Estados bajo 

,el desierto. los iraquíes no solo argumentaban que su vecino estaba perforando muchos pozos y 

drenando la reserva con rapidez, sino que también alegaban que los Kuwatíes estaban 

introduciéndose oblicuamente en el subsuelo, penetrando el plano vertical que cortaba el campo 

petrolero a la mitad. Con el tiempo nadie llegó a Imaginar que esta gigantesca reserva petrolera 

llegaría a ser causa de una seria crisis Internacionalrc:zJ 

~or encima de la superficie la Interpretación de los límites aéreos tiene serias ImplicaCiones. El 

espacio. aéreo de un Estado es definido como la atm~sfera por endma de su área territorial y 

marcada por sus límites, ¿pero que tan alto?, no obstante los Estados insisten en controlar el , 
~ráflco de líneas aéreas sobre sus territorios, lo curioso es que no han hecho lo mismo con los 

satélites espada les, pero podría: llegarse el momento. 

7/Smith O, The State ofWar and Peace Atlas. Penguin. LondOl'l. 1998. P.SO. 
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Los LIMITES POLITICOS 

, 

AlRSPACE 
A 

AlRSPACE 
B 

FIGURA 2 

Un limUe político no dehoe 5er visto como una ",1m pie línea trazada sobre elsuelo,este tra",clende a una dimensión ai ..... a y 
subterránea, que exige rrecuenle u·rincaclón. para no despertar conflictos entre Estados. 
F, .... IIt';D.! h1ij J. HQm •. ·S .... <lrnlfl/ic· P"li¡inzl Gc-<'1:IUI,h ... ·.Jr/¡ f'diti"".I980. 



Claro que también existe una atmósfera móvil, que cirada de un espacio aéreo a otro 

ocasionando con frecuencia que los contaminantes se desplacen de un lugar a o~ro. La lluvia 

ácida no conoce límites politicos, pero llegaría a causar serias disputas diplomáticas. 

FRONTERAS 

El término frontera tiene un mal uso o mala interpretación, es común que los no 

geógrafos utilicen límite y frontera indistintamente como si fueran sinónimos, pero no lo son. Una 

frontera es una zona de separadón, un área entre comunidades, grupos y Estados, es en sí una 

banda territorial que mantiene a las entidades separadas de tal forma que la distancia pudiera 

reducir la Intensidad de los conflictos. Estas fronteras pudieron ser en tiempos pasados zonas 

i pantanosas, bosques, vastos impenetrables, enormes desiertos, cadenas montañosas y otros 

obstáculos naturales. Antes de que el familiar mundo de fronteras se estableciera, muchas 

sociedades permanecieron separadas por este tipo de fronteras naturales; actualmente aún los 

lugares ~ás remotos del planeta fueron apropiados por un nuevo esquema de ley fronteriza 

, trayendo como consecuencia la desaparición del antiguo patrón natural, pero sus funciones no se , 
: han desvanecido por ~mpleto. Ejemplo: en Brasil, Venezuela y Colombia algunas comunidades 

están divididas por zonas, de esta forma una ·frontera se convierte en un área o fenómeno 

, espacial, muy al contrario de lo que es un límite cuyo carácter es lineal sobre una superficie; es 

1 por eso que esto representa hoy día la principal separación geográfica de los Estados. 
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¡ 
I 
I 2.2. 
i 

LOS ÚMITES 

I 
El mundo de hoy está divido en Estados y territorios, un rompecabezas de límites que configuran el 

eJpacio-ViViente esta limitando a la Tierra en más de 200 entidades políticas. Uegamos a estar al 

cdrriente de este hecho cuando recibimos nuestras primeras lecciones de geograña, y confonne el 

ti~mpo avanza nuestro mapa mental del mundo cambia su trazado. En Norteamérica por ejemplo: 
I 

lo~ Estados son grandes y los límites muy definidos, la mayoría de nosotros podemos trazar una 

¡¡riea bastante segura de los límites entre canadá y Estados Unidos donde muchos kilómetros de 

eJtos límites pueden ser trazados como líneas rectas. Algunos tests demuestran que nuestro mapa 

m'ental de los límites entre México y Estados Unidos también son relativamente seguros, la mayoría 

d~ nosotros cono~e. que el río Bravo marca un límite entre los países. Con ello podemos entender 

q~e la formación de los límites es un proceso complicado y más aún cuando han sido establecidos 

d~bido a que tienen varias funciones y no sólo a dividir Estados y territorios. La evolución de 

lí~ites continúa en nuestrOs días. Los océanos son en la actualidad un foco de atendón para los 

~íses que desean controliu los recursos en y por d~bajo de los límites de las aguas territoriales. 
I . 

! 

2l2.1. EVOLUCIÓN DE UN LIMITE 
¡ 

En ideales circunstandas los límites evolucionan a través de tres etapas, imagine un área fronteriza , 
a i punto de ser dividida entre dos Estados. El primer acuerdo es alcanzado, en la posición , 
aproximada de la frontera. luego la localizadÓn exacta es establecida a través del proceso de 

i 
definición, para lo cual un tratado legal es finnado y los puntos reales del paisaje en el área son , 
descritos de otra forma. Un límite involucra puntos de latitud y longitud, después los cartógrafos 

I 
utilizando mapas a gran escala establecen el límite. En los límites de cientos de países no existen 

, . 
demarcaciones, hay miles de 'Kilómetros en donde uno puede cruzar de un Estado a otro 'sin 

I 
siquiera darse cuenta. Demarcar un límite muy extenso sea cual sea el medio de hacerlo siempre 

, 

es muy costoso y realmente dificil de establecer en montañas Inhóspitas, vastos desiertos, 
I 

territorios polares o algunos otros lugares donde no hay pobladón humana permanente.(Rg.3.) 
i . 

la gente ha visto demarcar sus territorios por miles de años, los romanos construyeron I 
. u~a muralla en el norte de Bretaña para marcar los límites de sus dominios, la gran Muralla China 

es, todavía una de las grandes maravillas del mundo al igual los Incas del Perú utilizaban líneas de 
I 

piedra para confirmar sus territorios. las características topográficas sirvieron como fronteras y de 
I 

hecho también se convirtieron en límites. Solo hasta el surgimiento de la 2a Guerra Mundial ,los 
I 

límites fueron vistos como líneas de defensa; a finales de los 30s los franceses fortificaron sus i . 
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I 
I 

LIMITES RECIENTES HACIA EL NORTE DE LA 

PENINSULA ARABIGA 

I 
I 
I 
I 

"" 
! LEBANON 

1 

Fi~ra3 
I 

SYRlA 
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SAUDI ARABIA 

lAtermiUeQt Iake 

Curreal de Cacto boundary 

Pnrlous provisional bounclary 

- ••• _.. • • • Prorislonal Umlts 
o 100, 200 300 MI'tt 

t-~~--~====~'--~~I t- : [ , : 
O 100 100 JOO 400 Ku.met«s 

Hasta ~ poco tlelllpo luida el norte de la pemll$U.la Aráblca. uistíaa repoDeS rronterizas npmente definidas o provl51onalnwnte 
estllblic:idas, despúa de que ~ knitorios ,"bes dellmperio Otomano., se convirtieron en mandalos o Est.dos. 
Lo, Umile5 bao sido abara biea ddlnld0l1 ddimltadoa. 

i...s ,«has de acuerdosllnúlnll'H IOn: enln! Jordanla-Arllbia SIIuditll, 1965; entre I",k-Arabla S.udila, 1981; entre 'rak·Jordani., 1984. 

En todos los casos el ruultado rue ellnteralmblo de pequeñas porclORH de territorio rn:lallllldo o admlnlSlrlldo pr",,'i5ionalmente. 
~I<tI'k:l'oIilico.l GtOgrupllY.-flh ed. ,H!", y"rt:Wi/~I991 p. 474 
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límites con Alemania esperando que esto podría detener el avance de los alemanes. La guerra 

moderna ha eliminado más o menos esta función del límite, excepto en lugares donde ocurre 

guerra de guerrillas. Allí un río o cadena montañosa podría presentar algunas ventajas 

estratégicas. De cualquier manera el concepto de límite como línea de defensa ya no es aplicable. 

A diferencia de Estados Unidos los límites en otras regiones del mundo (África Central, 

Suráfrica, así como países de Suramérica y en especial el Viejo Mundo), no parecen tener la 

misma exactitud, las respuestas a esto son múltiples y variadas. 

O~sde tiempos de los romanos los patrones políticos y culturales de Europa han cambiado 

, con frecuenda. En algunos lugares como los Pirineos ubicados entre España y Francia, los límites 
I 
I han pennanecido estables, pero en algunos otros Estados y Nadones han peleado una y otra vez. 

I Los límites han sido definidos, alterados, vueltos a definir, borrados y restablecidos de nueva 

I cuenta. Los límites en zonas montañosas y a lo largo de ríos fueron sujetos de presión. En las 

I montañas habría argumentos sobre origen del agua ,de los ríos y consecuentemente, acerca del 

1 control de éstos mismos. En los ríos habría conflictos sobre quién sería dueño de las partes 

I navegables o las desembocaduras, etc, etc. De hecho habría un elemento histórico o dato por cada 

I una de las características geográficas que vemos en los mapas y más aún después de todos estos 

I siglos de ajustes y reajustes, todavía es posible ver gente que nació con una nadonalidad y Que 

I debido a estos movimientos de límites territoriales ahora pertenece a ?tra nación, sin haberse 

I
movido nunca de su lugar de origen. Toda la situación anterior es aplicable a otras regiones del 

mundo, por ejemplo: En tiempos recientes Guatemala renunció a absorber el territorio de Belice. 

loe esta manera nosotros podemos ver los muchos ajustes que dan cor:no resultado el tortuoso 

Ilaberinto expresado en los mapas. Por ejemplo: Israel se apoderó de una pequeña fracción de 

¡territorio de Siria, llamada los Altos del Galán, o Pakistán y La India Que luchan por una región 

¡montañosa en Cachemira, de tal suerte Que un área fría y desolada puede provocar también 

lcandentes confrontaciones. 
I 

I 

i 
I 
I 
I 
I 
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2.2.2. FUNCIONES DE UN UMITE 

I 
Si los límites hoy en día (con ~s excepciones) ya no funcionan en un aspecto defensivo, ¿cómo 

s~rven a los modernos sistemas de Estado? los límites no pueden ser traspasados porque sirven 

cbrno símbolo' de la inviolabilidad de un Estado, son un factor en el desarrollo de ese intangible 

vfnculo emocional que se llama conciencia nacional, en especial si el contraste entre sociedades y 

ciJlturas en lados opuestos son muy fuertes. Los Estados suelen exhibir mapas de su territorio , 
nacional en portadas de periódicos, libros escolares, estampas y calcomanías e incluso en sus 

, 

banderas como una forma de protegerse de una amenaza real o imaginaria a sus límites, cualquier 
I 

omisión en el reconocimiento de límites podría ser utilizada para encender los sentimientos , . 

nacionalistas. De cualquier manera hay muchos Estados en donde las relaciones con sus vecinos 

sOn tan cercanas que difícilmente los límites funcionan como ~n separador entre gente que se 

m'ueve de aquí para allá o viceversa con tan solo un mínimo de control. Las condidones sociales y 

económicas son tan similares que los límites parecen un impedimento innecesario. Los límites 
I 

entre los E.U.A. y Canadá son un buen ejemplo, al igual que los limites entre los Paises Bajos y 

Bélgica, Noruega y Suecia o Austria y Suiza; aun estos límites tienen funciones importantes, una de 

es,tás es obvia: todo sistema de Estado con todas sus partes como educadón, impuestos, leyes, 

servido militar, y demás, es construido dentro de su propio marco de trabajo. El límite marca el 

altance de la jurisdicción del Estado, así como muchas otras esferas. 

Límite implica los alcances de la soberanía de un Estado, debilitar este papel resultaría en 

unja disminución de está. Un número de Estados en el período de la postguerra se propuso reducir 

las fundones divisorias de los límites para de esta forma poder unirse o aliarse con otros Estados 

en~ los ámbitos de economía, política y estrategias de bloque. Actualmente somos testigos de uno 

de' los más grandes ~rimentos en la historia. Doce Estados europeos están forjando lo que se 

lIa~~ Unión Europea: la gente que pertenece a está puede moverse libremente de uno a otro de 

los, países que integran esta alianza. 

Aunque los límites ya no proveen, la protección para fortificar al Estado, pueden servir 

a:'ora como escudo del Estado en otras formas prácticas: por ejemplo en contra del tráfico ilegal o , 
contrabando de droga, mercancías 'e incluso seres humanos, para prevenir movimientos 

miQratorios Ilegales que por cierto son con frecuencia monitoreados por la polióa y delimitados por 

algpn tipo de obstáculo (barda; cercas, etc.). En el mar existe una amplia franja 'de aguas 

te~toriales que también es resguardada. 
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Los Estados que quieren prevenir el movimiento de población hacia dentro o fuera de sus 

territorios suelen crear un cinturón de vacío (tierra de nadie) a través de la cual es imposible pasar 

Indetectado;(ID Esto nos trae a la función más importante que tienen los límites para el Estado en 

tiempos modernos donde el papel principal se establece en comercio y economía, ya que a través 

de éstos se marca un límite de tarifas en contra de los productos que tratan de competir en su 

I mercado doméstico. Así que muchas veces los límites comerciales corresponden con los límites de 

\ la política estatal, provocando que ciertas mercancías extranjeras sean costosas y favorezcan en 

! consecuencia a productores locales para que vendan sus productoss con una ventaja, sobre todo 

l
en precio; lo mismo puede pasar cuando estos productores locales exportan sus mercancías a otro 

país y es aplicable la misma situación. Se deduce entonces que los Estados usan sus límites y 

¡ mercados para competir y negociar. Algunas veces un grupo de países descubre que es mejor no 
, . ' 
I tener barreras económicas, por el contrario deben ser uniones económicas, como es el caso de la 

¡ Unión Europea; este fenómeno es llamado supranacionalismo, es decir, algo que va mas allá del , 
; nacionalismo y que trasciende a cualquier autoridad nacional. 
, 
I 

, 
IS/Mar1Jn. R. Economic Theory and Human Geography. Unlversity of Mlnnesota Press. P. 21 
I 
I 
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I 
I 

I 

I . 
2.2.3. TIPOS DE LIMITES 
I 

I 
~I más casual vistazo al marco de los límites mundiales nos lleva a darnos cuenta de las diferendas 

mOrfológicas de éstos¡ algunos se confonnan de acuerdo a líneas de latitud y longitud, otros se 
I 

integran de acuerdo a características naturales, como los ríos o montañas, por contrastes étnicos o , . 

c1ulturales, y aún otros más. Los geógrafos políticos utilizan el término geométrico para identificar 
I 

límites de líneas rectas como el de Estados Unidos y canadá. Este tipo de límite esta desconectado 
I 

d~1 panorama cultural o ñsico. COmo el mapa mundial muestra, el poder colonial hIzo uso 

cOnsiderado de este tipo de límites en ·África. . . 

I los límites que se conforman por ríos o por las crestas de cadenas montañosas son 

llamados límites físico políticos o políticos naturales. Hemos notado que el río Bravo es uno de 

Jtos divisores físicos entre México y los Estados Unidos de América; las partes superiores de los 

Pirineos sirven como un límite político· natural entre España y Francia; el limite establecido en la 
I . 

niitad del Lago Tangañica--es la división físico política entre Tanzania y Zaire. 

I los límites que marcan brechas en el paisaje humano fueron llamados de primera Instancia 

límites antropogeográficos, pero un término más simple podría ser límite político cultural. El 

p~blema con este tipo de límites es que las aberturas del paisaje humano tienden a cambiar con 
I 

el tiempo, dejando los límites atrás; los resultados pueden ser trágicos, como el fatídico caso de 
I 

Yugoslavia en 1991 (La Guerra de los Baleanes). 

I Otros .límites evolucionan después de que el paisaje cultural ha tomado forma; tal vez en , 
varias etapas marcadas por conflictos y reacomodos; este tipo de límites son llamados 

, 

subsecuentes, por ejemplo: los límites fronterizos entre Francia y Alemania han sido redefinidos , 
bastantes veces y de modo más reciente después de la Segunda Guerra Mundial. Una variante de 

IJ límites subsecuentes es el famoso muro de Berlín, este límite no solo llegó después de que el 
I 

paisaje cultural evolucionó sino que se sobre impuso, por lo que este tipo de límites pueden no ser 
I 

eli.minados después de que el conflicto que los crea ha terminado. la mayoría de los límites , 
af~canos fueron impuestos por poderes coloniales y gran parte de ellos parecen durar por largo 

tiempo. 

I CUando los límites son eliminados como sucedió entre las dos AJemanias, sus marcas 
I 

permanecen en el paisaje cultural después de varios años. Este tipo de límites son los llamados de 

.. ~estigIO". Este tipo de límites tienden a reaparecer después de haber sido eliminados por la 

reticencia de los pobladores a perder su identidad política, cultural o de otro tipo. Y en otras 

~siones estos límites ya eliminados pueden resurgir de nuevo en el mapa. 

, 
I 

I 

j 
: 
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l. • 
2.2.4. LIMITES MARITIMOS 
I 
1 

La gente ha Sido posesiva acerca de las aguas que circundan los territorios por miles de años, los 

Jrimeros pescadores probablemente caminaron en aguas poco pr~fundas y recolectaron , 
Crustáceos, mariscos, sin permitir que gentes de otros poblados lo hicieran. Hay amplia evidencia 

I 

~e que los griegos consideraron todo lo referente a sus aguas como dominio nacional tanto como 

la tierra en la que Atenas y Esparta fueron construidas, lo mismo hicieron más tarde los romanos 
I 

en aguas mediterráneas aún cuando nunca se definieron con precisión lo limites marítimos. 

I La formalización de aproPiadó~ de aguas territoriales comenzó en la Edad Media cuando 
I . 

los Estados europeos desde Escandinavia hasta la Península Ibérica intensificaron rivalidades y 
1 

cpmpetendas en las costas europeas. Los gobiernos estaban conscientes de que sería difícil, sino 

imposible, definir límites territoriales en el mar aún cuando todas las partes estuvieran de acuerdo. 
: . 

De esta forma las leyes de Noruega en el siglo XIII establecieron que ningún barco extranjero 

J,ooría navegar al norte de la latitud de Bergen sin licenda de la realeza Noruega. Un italiano 
I 

propuso en el siglo XIV que los países deberían tener soberanía sobre una franja de aguas 

a1ctyacente a su territorio nacional (esta fue la primera intendón de crear el concepto de territorio 

~arítimO). Esta propuesta desencadena un debate legal prolongado acerca de como debería de ser 
I 

la anchura o extensión de tal franja, es decir la distancia a partir de la costa~ Famosos expertos 

eLropeos participaron en este debate, surgiendo cientos de propuestas habiendo de discutirse por 
I 

dentos de años; tal es la situación de esta problemática que hoy en día tratados legales no 
1 

garantizan la ausencia de conflictos entre nadones. 

I 
MOTIVOS 

I ¿Qué es lo que lleva a países costeros a expander su soberanía sobre aguas adyacentes? 
I . 

Usualmente es una combinación de objetivos y circunstancias. Los Estados todavía guardan sus 
I . 

privilegios de pesca en aguas cercanas con tanto recelo como los daneses hideron hace siglos y 

actualmente como lo hacen las flotas pesqueras de países avanzados en cualquier parte del , 
rriundo. 

1 Cuando un país decide proteger sus aguas territoriales, es porque prevalecen los intereses 

n~donales no importando que preferendas puedan ser expresadas por otros Estados en 
¡ 

cOnferendas internadonales. Un concepto más moderno involucra la creciente contaminación de 
I 

los océanos; mientras enormes tanques petroleros van y vienen por los mares, derrames 

~troleros ocurren en número creciente como resultado de accidentes o descuidos deliberados. 
I . . 
I 
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Grandes derrames petroleros han dañado a las playas y destruido la vida salvaje en muchas partes 

dell mundo en años recientes. Una franja marítima más amplia provee al Estado de un colchón 

protector y algunos recursos legales en contra de compañías y paJses que causen daños dentro de 

las !aguas territoriales de algún paí~. Un motivo más para la expansión de aguas territoriales está 

en la seguridad nacional; a medida que la tecnología avanza y se producen equipos más complejOS 
I 

pa~ espionaje de largo alcance, los países se vuelven más cuidadosos en lo concerniente a 

opdraciones de inteligencia llevadas a cabo por naves y 'barcos justo en sus límites marítimos; con 
I 

su límite de tres millas náuticas en efecto, tales barcos espías están disfrazados como pescadores y 
I 

están a la vista desde las playas, pueblos costeros, puertos, y varias instalaciones. Es por ello que 

un~ ampliación legal del mar territorial empujaría a estos barcos lejos de las costas. Una ventaja 

má~ que tienen ciertos Estados es el control del contrabando; tal es el caso de los Estados Unidos 

que
l, aunque en 1790 acordaron adherirse' al límite de las tres millas náuticas, anunciaron 

. l· . 

reservarse el derecho de Inspección aduanal a una distancia de doce millas de la costa. 

I La proclamación Truman enfocó la atención mundial en el potencial de las platafonnas 
I . 

con~nentales; esto sirvió para darse cuenta de la inequitativa distribución de áreas marítimas entre 

los /mises con costas. Con amplios litorales los Estados Unidos de América obtuvieron más de 2.5 
I 

millones de Km2 de territorio costero al reclamar territorio marítimo con base a la platafonna 

con~inental (9)1 Después Argentina anunció en 1946 que reclamaba no sólo su amplia plataforma 
, ~ -

continental, sino además las aguas marinas sobre ésta (él llamado mar epicontinental, conocido 
I . 

también como aguas superyacentes). Este fue un paso significativo porque encerraba un área 

eno~e de altas aguas marítimas y por .supuesto tendría. que convertirse en territorio marítimo. Es 

así Como los motivos económicos han sido las fuerzas guiadoras detrás de la expansión marítima 
I 

de Estados costeros e Indudablemente la descolonización ha jugado el papel de complicar las 

cosa~. Por ejemplo: paises que han sufrido una larga ocupación colonial y han sido forzados a 
I . 

adherirse a estipulaciones coloniales, sólo pudieron tomar sus propias decisiones una vez que se 

Indel,endizaron. De forma no na~ral ~UChOS de ellos concluyeron que Si territorios marítimos 
I .. . . • 

estrechos fueron ventajosos a poderes coloniales, entonces aguas territoriales más amplias 
I . . 

servirían mejor a sus intereses, .reclamando las doce millas man'timas establecidas como regla 

geJral, sustituyendo al antiguo esquema de tres millas. 

1 

I 

I 
9/~ J. E. Espado Y Poder. Geo-01'tica, cuadernos ~'tiCOS de geog~fía humana,' universidad· de 

I .. 
Barcelona. 12. 

I 
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De cualquier manera el factor más fuerte en la expansión mar adentro de los Estados tiene 

que ver con lo que yace bajo las aguas territoriales que con el mar mismo. Bajo las aguas 

territoriales se encuentran la plataforma continental y por debajo de ésta recursos invaluables. Los 

Estados quieren proteger sus intereses en la plataforma continental adyacente; no quie~n ver los 

equ~pos de explotadón de otros Estados a sus puertas, es dedr a escasos metros de sus aguas 

territoriales. 

Cuando la ,plataforma continental llegó a estar al.alcance del equipo minero de los países 

más avanzados en tecnología, los reclamos de los países costeros se intensificaron; muchas 

nadones suramericanas encontraron que sus plataformas continentales eran muy estrechas y con 

base a esto reclamaron las 200 millas de aguas territoriales. Cuando sus quejas comenzaron en 

1940 esto pareció exagerado e indefendible, pero hoy en día el límite de las 200 millas aparece 

fonnalmente en los mapas mundiales. 

LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 

En efecto la O.N.U. ha reconocido una extensión de jurisdicción nacional sobre las 200 

millas náirticas de aguas adyacentes. Después de una larga serie de conferencias internacionales 

bajo la rubrica de UNClOS (por sus siglas en inglés que significa: Conferencia de las Nadones 

Unidas sobre leyes de los Mares), fue acordado que tocios los Estados tienen derechos sobre una 

zona económica exclusiva, extendiéndose sobre sus costas hasta una distanda de 200 milla~. Aquí 

los Estados tienen el derecho de explotación de Recursos o la venta de estos derechos a 

corporaciones multinacionales. Los Estados pueden controlar la pesca, contaminación, y otras 

actividades que conciernen al bienestar de los países. (Fíg.4) 

2.2.5. ESPACIO AÉREO 

Un acercamiento a la definición de espado aéreo ha sido su carácter funcional; esto es, alguna 

gente ha argumentado que el límite debería ser de acuerdo a los usos que se pretenden hacer con 

ambos: aire y espacio. Se ha sugerido que debería haber muchos límites funcionales que pudieran 

ser involucrados en casos individuales. Esta aproximación como sea no ha ganado mucho apoyo y 

alrededor del '.'"undo la opinión ha sido generalmente hacia un límite medido de espacio abierto o 

cerrado. 

35 



I 
I 
I . 

ZONAS DE .JURISDlCCION NACIONAL 

-

I /2nm 24nm 200nm 
I Territorial Sea I Condg_ Zone I 
I .. • I I l. I I Exclusive Economic Zone 

l. I 

1'---... 

Lond 

• 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
Figura 4 

I 

: I 

I 
I 
I 
I Geoiogical Continental Shelr 
I 
1 
I 
I 
1 
I Legal Continental Shelf· 
! • 

I 
I 

Continental erost (Granite) 

• meten 
O 

SbelrEdge 

:~~~. 
1000 

al /' 2000 

:S¡orSI~pe 
! GeoIogkal S10pe Ceologlcal Rise 

3000 

--r-- - - ... 
4000 

• • 
/ Oceanic erust (Basalt) sooo 

El mar (errhorha' es la fajlll de agua cunlq:ua .llhoral, que tiene una extensión de Il aúllas náuticas 122.2 km.); extensión aprohacb. en 
la 'Pri~rII C .. nrl'~ndll de la ONU celebrada en Ginebnl. Suiza en 1958. 

Tcido país que posell litorales debe ejercer sobc:ranía de su mar territorial para realizar actividades de peSL'lI, navegación e Investi~ación 
d~ntific •. 
r..J Zona Ecol1Ómicll txdw.ivll, SI! prolonga basa 200 millas náuticas a partir de la costa (370.4 km); es la rlljulIIllrítima situada fuera del mar 

te~ritorlal y adyucenlt a éste. . 

Ff'.'"'U'""''''.''.''.' .. ''''' "'·h",,,-.,dI, Su".,Bu"""''''.'975. 

I 



Entre los muchos límites sugeridos aquéllos mencionados comúnmente son: 100 millas 

náuticas, 80 kilómetros, 100 Kilómetros y de 120 a 150 Kilómetros. Un número de Estados y 
I 
expertos han propuesto como límite el nivel más bajo en el cual los objetos en el espacia podrían 

lpermanecer con 'segUridad en órbita, este es variable y diñdl de medir desde la Tierra, pero ¡:xx:Iría 

~proximarse a los 100 Kilómetros. Al parecer este último cumple con las características y 

~ualidades mensurables para establecer límites más precisos en el espado aéreo que ha sido 

~nocido hasta el momento. NO'obstante varios gobiernos y expertos están todavía divididos en 

lesta cuestión y ninguno parece tener prisa para resolverlo. 

I 
LOS USOS DEL ESPACIO EXTERIOR. 

I 
I La ex Unión Soviética y los E.U.A fueron los prindpales usuarios del espacio exterior en los 

primeros cuarenta años de la era espadal, utilizando establecimientos militares, posteriormente se 

unieron a esta infraestructura sus aliados de la Europa Oriental y Occidental, Asia y canadá. El 

broPÓSito de tales acciones es ver al espacio exterior como un área conveniente para el espionaje 

de comunicaciones militareS, y por supuesto un potencial escenario para la guerra por medio de 
I 
misiles balísticos intercontinentales puestos en el espado en direcdón a sus blancos retirados a 

~iles de kilómetros. Varios países están todavía tratando de desarrollar, aunque en menor 

~edida, sistemas defensivOs en contra de ese tipo de misiles. 

\ En esta época el espacio tiene muchos usos y en desarrollo potencial muchos más. Todos 

los geógrafos y sus estudiantes están familiarizados al menos en algún grado mínimo con la 

¿tilización, la observación y el registro de varios y diversos tipos de instrumentos montados en 

ktélites orbitales Que estudian varias características de la TIerra y su atmósfera. Hoy en día todos 

hosotros hemos experimentado directa o indirectamente mensajes por radio, televisión, telefonía o 
I 
de otros tipos que son enviados de un punto en la superfide de la Tierra (por debajo o por arriba) 

~ otra vía satélite. La transportación astronómica y los experimentos de tipo científico se han 

~uesto a la cabeza en el uso del espacio y en el futuro esto será aún más marcado. Otros usos 

~tán todavía en etapas tempranas. La biología espadar y la medicina, la manufactura en 

¿ondidones de vado en el espado de cosas tales como nuevas' aleaciones de metales q~ímico
I 
farmacéuticos, lentes espaciales, catalizadores y semiconductores; la concentración de energía 

JOlar para diversos usos en la.Tierra; minería en la luna en los asteroides y tal vez en algunos 

Jlanetas en la búsqueda de sustancias difídles de hallar e indusive desconocidas en nuestro 
I . 

planeta. . 

"l . Debido al gran valor comercial y militar del espado, más de 16800 objetos fueron lanzados 

al espacio exterior entre 1957 y .1989, gran parte de ellos han cumplido su vida útil, y según 
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fuentes de la N.A.S.A. (National Aeronautics and Space Administration) en .1996 sólo 3000 satélites 

I 
siguen orbitando la Tierra. Aún cuando todos los lanzamientos han sido efectuados por agendas 

gubemamentales y firmas comerciales, actualmente están preparándose para competir entre ellos. 

Tocio esto debido a que algunos países, compañías, instituciones e Incluso Individuos que no tienen 

la capacidad de lanzamientos espaciales, han desarrollado satélites o componentes de éstos o aún 

experimentos para ser desarrollados en un satélite espacial. China por ejemplo lanzó su primer 

·1 satélite de comunicación en abril de 1991, para una compañía de E.U.A. y con anterioridad algunas 

I agencias europeas habían promovido el lanzamiento de satélites de diferentes países y compañías 

¡en el mundo. Toda esta actividad que Involucra a tanta gente en"tantos países es seguro que 

genere problemas y algunos de éstos serán políticos y un motivo de interés para los geógrafos 

IpolítiCOS1!'!º) A diferenáa de las actividades en la Antártida las actividades de cualquier tipo de 

lespaCiO podrian muy bien ser utilizados con intendones militares sin que nadie ~n la Tierra las 

¡estuviera realizando. Aún la más inofensiva información enviada a la Tierra por un satélite podría 

'ser utilizada para preparar un ataque o alguna otra acdón militar. 

I Además del potencial militar, los sensores remotos de vehículos espaciales pueden dar a 

los países exclusiva Información avanzada acerca de los recursos económicos potendales de otros 

baíses, en particular de aquellos que podrian dar ventajas comerciales para el país que tenga en 
I 
sus manos la información. En años recientes dnco problemas polítiCOi}eográficos básicos, 
I 
conectados con actividades espaciales están involucrando a abogadost diplomáticos y eruditos en 
I . 
el tema, estos son: 

l. . 
1. TRANSMISION DIRECTA POR SATEUTE.· 

I I Un punto de vista" de este tipo de tecnología enfatiza las virtudes de los flujos de 

información de una forma libre y sin restricciones; otro mást la necesidad de regular y ordenar I . 
este tipo de transmisiones por el gobierno. 
I 

Algunos países objetan los comerciales que por vía satélite entran en sociedades libres de ellos. 
I 

Otros tienen cierta aprehensión a hacer sujetos de pornografía, violencia excesiva u otro tipo de 
I 

material que genere controversia. También existe la preocupadón en dertos países de ser 
I 

arrojados a la cultura materialista de los países ricos que por sí solos pueden realizar este tipo de 

operadones espadales. 
I . 

I 
10/ RumIey,D. The Geographv ot Border I..andscapes. RoutIedge, londoo. 1991. p. 41 ..... 2 
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I 

2. iI~M:n~~::ó:S~:~::::Ó::'~:':::::mo una a~vidad ~~~da V distin~ de las 
I 

misiones científicas y tecnológicas de naves espaciales, como tal la transportación ha levantado 
I . 

cantidad de preguntas de carácter nacional e internacional, asuntos de jurisdicción, horarios, usos 
1 . 

competitivos de naves espaciales, órbitas y muchas otras cuestiones que están recibiendo la 
1 

atención de expertos. Hasta ahora la tendencia ha sido de adaptarse a las legislaciones nacionales 
1 

para tratar estas interrogantes, pero muy pronto será necesario desarrollar un nuevo tipo de 
1 . 

sistemas de control y manejo de la transportación espacial. Un ejemplo concreto sobre lo que se 
I 

está haciendo en esta materia, tuvo su inicio en 1992. En ese año las compañías de navegación 
I 

aérea Continental y Japa" Airlines establecieron con el Centro Espadal Lyndon B; Johnson en 
1 • 

Houston Texas convenios técnicos a fin de hacer posible en algunos años vuelos tripulados con 
i 

propósitos recreativos alrededor de la TIerra. 

I 

3. r:::d:::::~ v:
S
:

nC
::::::1 :~:::Oa::::N::s han incremen~do 

I 
los daños en número, variedad, alcance e intensidad. La atmósfera de la TIerra ha sido· 

1 
contaminada por las emanaciones de las naves espadales en altas órbitas y por los cohetes de 

1 
propulsión a chorroj el espacio aéreo cercano es ensuciado por escombros hechos por el hombre. 

1 
las leyes internadonales en materia espadal no solo estipulan compensadones por algunos tipos 

1 
de daños al medio ambiente, sino que también impone a los Estados tareas con las cuales tienen 

que ~itar esto; de cualquier mánera lo que hay que observar es que tan efectivas son las reglas 
¡ 

actuales y que medidas serán más efectivas en lo futuro. 

4.USOS DE SISTEMAS DE PODER NUCLEAR EN EL ESPACIO. 
I 
¡la energía nudear es considerada hoy la fuente de poder más eficiente para ciertas 

misiones espadares, particularmente cuando las operaciones de la misión son más prolongadas de 
1 

lo usual. Los peligros potenciales de Uf.1 reactor en mal estado radican en la entrada a la atmósfera 
I 

terres~ de sustandas radioactivas dentro de una gran variedad de formas. Sin embargo la 

cooperadón internacional a través de los cientos de naves espaciales que circundan la TIerra, no 

ha evi~enciado un daño severo a la atmósfera o espado exterior por las fuentes de poder nuclear 
I 

I 

I 
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I 
que han sido utilizadas hasta ahora. A pesar de todo es necesario revisar las leyes espaciales 
I 

internacionales en la materia y esto podría ser algo difícil. 

I 
I , 

51' MONlTOREO DE LA TIERRA POR SATEUTE 

l' El monitoreo por sensores ha sido una herramienta útil para la observación, registro e 

interpretación de condiciones de la superficie terrestre. Desde que las primeras fotografías fueron 
I 

tomadas desde globos aéreos se ha alcanzado un alto grado de complejidad en la era espadal, y 
I 

esto podría utilizarse indistintamente para ayudar o dañar a la humanidad. Ahora afrontamos 
I 

problemas como son la Interferencia existente entre países por los numerosos sensores en el 
I 

espacio, reflejándose en una competencia de adquisición y diseminación de datos recolectados por 
I • 

los satélites comerciales y artefactos militares de espionaje de todo tipo. Ante ello en 1987 la 
I . 

ASamblea General de la O.N.U. adoptó una serie de prindpios en esta materia, pero se espera se 

rJalicen muchos más esfuerzos en esta área. 
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2.3'. LOS LIMITES Y EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS 
I 
, 

, 
los límites algunas veces definen el dominio territorial y estos no tendñan sentido si no permiten 

algún beneficio para el que controla ese lugar. 

Este beneficio es de orden económico ya sea directamente extraído del territorio que se oprime o 

bien: para garantizar la apropiación y explotación de otros territorios, asimismo ejercer control 

sobr!! endaves estratégicos y vías de comunicadón. 

El factor heterogeneidad espacial hacer ver que los recursos naturales se encuentran 

desigualmente distribuidos en el espacio terrestre, estableciéndose que llegar a disponer de los 

recursos que una sociedad precisa y no se hallan en su territorio o son escasos para sus 

necesidades abre otro ámbito de interés por el dominio territorial, bajo la modalidad de control , 
de s~s reselVas en recursos naturales o en espacios productivos, se infiere. entonces que éstas 

son las formas más típicas de interés por dominar y controlar un territorio, hadéndose más 
I 

patente este fenómeno al actuar agentes externos al propio territorio tales como, la fuerza de 

las armas bajo un dominio político militar o de poder económico el cual se traduce en un 

inte~mbio desigual (-!:!)~ Ponga;"os por ejemplo a la Gran Bretaña y su imperialismo reflejado' 

en una sociedad africana actual, este tiene un gran rasgo de sutileza, ya que utiliza como 

m~nismo básico la apariencia de libertad, donde el proceso de descolonización proyecta el . 

paso: del dominio físico y de recursos naturales al, dominio económico-comercial con sus 

empresas. 

La mayoría de los procesos de descolonizadón permitieron que propiedades de los 

recursos quedase en manos de antiguos colonos, por consiguiente éstos últimos se dieron el lujo 

de determinar y establecer en este siglo los nuevos límites territoriales en Jos que habían de ser 

las n~evas nadones independientes. Con ello se inauguraban nuevas formas y leyes sobre ,el 

conjunto de todo el territorio mundial llamado neocolonialismo; este fenómeno está muy 

consCiente que Jos límites y sus demás elementos son partes sensitivas de la anatomía d~ un 

Estado, además de que, en efecto, éstos marcan muchas veces fuertes contrastes entre Estados 

vecinos donde sin duda alguna ios recursos naturales están muy Involucrados, por lo tanto es de 
, 

esperar que este proceso establezca una constante arena de conflictos entre las personas y los . , 
países. 

I . 
l1/BovfI. A. An Atlas of World Affalrs.Tnth Editlon. Routledge. lOlldon. 1998. poS •. 

.40 



, . 

!2.4. EL ANALISIS DE LA TERRITORIALIDAD. 

I 
"La territorialidad es uno de los temas de más controversia, ya que la naturaleza interdisciplinaria 
I 
de la Geografía Política hace evidente consIderar a todo lo territorial como línea primaria de 
l' . 
investigación, la cual esta basada en estudios sobre Etología (análisis de la conducta animal) y I _ 
Psicología.fg) 
I 
I Cuando la necesidad humana comenzó a crecer en número y complejidad, la territorialidad 

se reafirmó así misma como una conducta poderosa y un fenómeno organizacional de tipo cultural, 

kimbólicol diferenciándose de la territorialidad ancestral de los primates y otros animal~s. Aunque 
I 

la territorialidad cultural comenzó con los orígenes del primate culto; ésta alcanzó una 
I 

preeminenda central en la sociedad sólo con el surgimiento del Estado, siendo una ejemplar base , 
organizadonal para la humanidad y fieramente defendida en nuestros días. I . . 

La territorialidad es crucial para la regulación y control de las actividades del Estado, como 
I 

bien sabemos tenemos que partir de un amplio número de ejemplos en gran variedad de escalas 

espaciales. , 
I los niños son confinados a lugar~s de juego, especialmente diseñados para prevenir que 

~lIos mismos pudieran dañarse con los objetos de su alrededor. 

i Criminales peligrosos son encarcelados en prisiones para separarlos de víctimas potenciales 

y mantenerlos bajo estricta vigilancia. 
I 

Existen también comunidades bajo amenaza, como es el caso de los católicos de Belfast 
I 

(Irlanda del Norte) asentados en territorio protestante, por esta razón muchos de estos habitantes 

Jor seguridad se ven obligados a ser introducidos dentro de territorios definidos. 
1 i En todos los casos anteriores la territorialidad comprende una conducta de vigilancia, de 

esta manera la organización de una gran cantidad de aspectos de la vida(económicos, sociales y I . 
~Iturales tanto como políticos) involucra la división de espados en sectores discretos que permiten 

mantener el control y regulaCión de cada uno de ellos de una forma estrecha, aun cuando todos i . 
e,los pudieran estar interrelacionados. Asimismo los que están dentro del campo de acción de 

algún sector pueden ser más vigilados y crearse líneas de demarcación que no pueden ser 
I 

transgredidas. 
I 
1 

I 
I 

I 

I 
i 

12/Edward W. Soja. The PoIilical Organization of Space, Association of American Geographers. Resource paper 8 

Washington,1971. P.lO. 
I 

I 

I 
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2.'I.1.ESPACIO PERSONAL. 
I , 
I 

El espado personal se reladona a la forma en la cual nosotros buscamos -nuestro propio lugar en 
I . 

diversos sitios, tales como salones de dase, teatros, restaurantes y bibliotecas. Si no qUisiéramos 
I . 

estar aglomerados, nos gustarla poner un letrero que dijera "Este es un espado persona'", cuyo 
i • 

significado es el de un espado de territorio que llevaríamos como una extensión de nosotros 

ml4mos, pero la forma y tamaño de espadas varía de una cultura a otra. En términos de forma 
I 

podemos tolerar una mayor proximidad frente a nosotros que a un lado y mucho menos atrás de 
I 

nosotros. De cualquier modo nuestro territorio portátil no es simétrico alrededor de nuestro 
I 

cuerpo. Por ejemplo los ingleses guardan un espado mayor entre sí a diferencia de los franceses o 

sur1merlcanos. Esto lo podríamos definir con el término de "PROXEMICS", que es el estudio de las 
1 

va~aclones en los cuales las gentes perciben el espacio y es usado en varia~ culturas. ¿Cómo 

podemos Interpretar la conducta territorial de sociedades y culturas a partir de lo que nosotros 

. conbcemos como espado personal y proxemics de pequeños grupos? PslcólOQos y Geógrafos han , 
tenido ocasión para referirse a la categoria y jerarquías sociales· de la colectividad humana. 

I 
AUI"!Que el mínimo de espado personal aceptable alrededor de un individuo es determinado por la 

cultura, las reacciones a la invasión de su "zona prohibida" varia en razón de drcunstancias y los 
I 

individuos involucrados, éstas pueden modificarse de acuerdo a un comportamiento de 
I 

envolvimiento o retirada dentro de uno mismo, pasando por el sentimiento "de inconformidad I . 
mu~as veces, para ceder el espada al intruso, hasta llegar a una reacción más extrema y 

violenta [·m! 
I 

Sin considerar el grado de tolerancia para la cercanía física de otros en varias. culturas e 

Indiyiduos hay un límite para cada uno. En algunos animales la conducta se distorsiona en gran 
I 

medida cuando hay aglomeración extrema de miembros de la misma especie. Reacciones similares 

han 1: sido notadas entre la gente, pero la adaptación social Interviene previniendo reacciones 

viol~ntas entre las personas. 

¡ Falta por realizarse una gran cantidad de Investigación sobre los efectos de las , 
aglomeradones, pero nosotros ya conocemos por adelantado los resultados adversos del excesivo 

I 

crecimiento de población. Una costumbre muy arraigada entre los habitantes asiáticos, es vivir en 
I 

localidades concentradas. 
i 
I 

I 

1~R. D. Human Tenitorial¡ty:Anna1s of!he ASsodatIon d American Geographers. 63: 1993. p. 55 
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12.4.2. TERRITORIALIDAD ANIMAL Y HUMANA 

1 

ITERRITORIAUDAD ANIMAL 

I 
l
la Territorialidad ha sido investigada desde el siglo XVII y luego fue descrita en detalle hacia 

1920. Robert Ardrey en su libro "territorio Imperativo" describe que un territorio es un área de 

:espadO que puede estar en e!.~gua, la tierra, el aire a la cuál un animal o grupo de ellos 

defienden como zona exdusiva(·!~'TI Está palabra también es usada para describir la compulsión 

linterna de seres animados de poseer y defender un espado dado. Un hombre es un animal 

¡territorial tanto como un ave cantando por las noches para advertir de su territorio y esta 

lconducta del hombre se puede dasificar como genética e imposible de erradicar. 

I Nosotr"?s sabemos por ejemplo que los animales marcan sus territorios de varias formas, 

,entre ellas deStacan las secreciones glandulares y orina, pero los territorios son raramente 

;delimitados en forma rigida y exclusiva, casi siempre se sobreponen en parte o íntegramente. 

[loS animales tienen grados de sensibilidad de tal manera que reaccionan de diferente manera de 

lacuerdo a las especies, el tipo de intruso y la distancia que el enemigo penetra en su área por lo 

!que esto no es inmutable si no que tiende a expandirse cuando escasea la comida y es mínimo 

Icuando el alimento abunda. Finalmente el territorio sirve al animal para otras. funciones, por 

lejemPlo para regular la población al limitar la reproducción, reducir las fricciones entre los 

Imiembros de las especies, se protegen los sitios de alimentación, el porcentaje de diseminación 

Ide enfermedades y parásitos disminuye y en consecuencia hay una mayor seguridad para 

lanimales más débiles o subordinados. 

I Si definimos el concepto de territorialidad como un patrón ~e conducta donde el espacio. 

'IViViente es fragmentado en territorios más o menos definidos y cuyos límites son vistos como. 

inviolables, entonces sería claro que se ha estado consciente desde hace tiempo de las 

lcaracterísticas particulares de lo que llamamos territori~; Subyaciendo un problema con el 

Iconcepto de territorialidad como el hecho inapropi~do de inferir a partir de conductas animales 

Iresultados que se igualen a conductas humanas. 

i 

!14{faylOl", P J. States as Container: territoriality In the modem wortd system. Progress in Geography.l994. p.18 
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I 

I 
TERRITORJAUDAD HUMANA 

I 

I En pequeña escala mucha de la conducta humana que consideramos bajo los conceptos 

d~ espacio personal y territorialidad humana (gestos y signos diferentes de una cultura a otra , 
comunican mensajes a la demás gente acerca del espacio personal), está incluida en los estudios 

COhOCidOS como psicolingüistíca, paralinguistíca, y comunicación no verbal, los cuales han sido 

pobularizados como lenguaje corporal: En escala más grande, la territorialidad esta manifestad~ 
en

l 
vecindarios (colonias, "barrios), en donde pandillas callejeras reclaman el territorio como de 

I 

su¡ propiedad, algunas veces marcándolo con grafitys o algún otro símbolo. Los grup~s étnicos 

tienden a congregarse en áreas particulares dentro de las dudades, creando una replica o mala 
1 

imitación de un vecindario de su antiguo país (barrio chino, italiano, negro, latino, etc.). Si estos 
I 

grupos son forzados por la ley o las costumbres a vivir en áreas segregadas, el sentimiento de 
I 

territorialidad se hace más fuerte pero al mismo tiempo este fenómeno, que si bien ocurre en 

gh~ttos judíos de Europa y" 'a mayoría de los países musulmanes, ayuda a preservar una cultura 
, 

que de otra forma tendería a cambiar junto con la cultura general si los lugares de residencia no 
I 

estuvieran restringidos. Un nuevo tipo de vecindario segregado está surgiendo en nuestra 
I 

sociedad: se están construyendo áreas especializadas que son diseñadas solo para ciertos tipos 

de Igentes. Los ejemplos podrían ser comunidades de retiro para gente de la tercera edad, las 
I 

colonias de playas veraniegas y conjuntos departamentales para gente que vive sola, todo esto 
I •. ' 

con el fin de inspirar sentimientos de territorialidad. 
I 
I Dependiendo de donde vive la gente y de su tiempo de residenda, tanto como de factores 

personales, es poSible que pudieran extender su territorialidad más allá de sus casas y 
I . 

vecindarios hacia pueblos, municipios y Estados. La gente puede estar orgullosa de sus lugares 
I 

de residencia y difundir sus virtudes a donde quiera que vayan, este tipo de comportamiento 
I 

par~ desvanecerse cuando hay un incremento de movilidad y los entretenimientos se vuelven , . 
estandarizados. Aun las lealtades regionales han perdido mucho de su importancia en E.U.A. Hoy 

en bía rara vez se escuchan argumentos que causan controversia acerca de los respectivos 
I . 

méritos o vicios de alguna región en particular. No obstante las personas continúan 
I . 

identificándose como originarios de un pueblo, de un condado, municipio o entidad con cierto 

toq~e de orgullo. La gente se siente más confortable y actúa mejor en casa o donde existe un 
I 

ambiente familiar agradable; por ejemplo los equipos deportivos están consdentes del hecho de 
I 

que ljugar en casa es una ventaja aunque esta sea sólo psicológica, los jugadores ponen un 

es~rzo adidonal para complacer o quedar bien con sus seguidores locales. Al igual que lo 

anterior una persona se sentirá más confiada en una confrontación con otra si está en su propia 

casal, oficina, u otro territorio que no sea el del adversario. 
I 
I 

I 
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Este principio no parece ser aplicable a individuos o grupos que de alguna manera no 

tienen territorio, o que.'habitualmente operan fuera de éste (grupo étnico gitano). En asuntos 

internacionales esto Incluye a corporaciones transnacionales, grupos terroristas, movimientos 

políticos o asociaciones de otro tipo como ambientalistas, religiosos, conservacionistas, etc. Esto 

se apnca también a las posesiones de tierras cuya tenencia es un factor Importante en el 

desarrollo económico de ciertos países por ejemplo: naciones ex socialistas generaban una 

producción agrícola elevada practicada en pequeños terrenos privados, contrastando con las 

granjas colectivas del Estado de gran extensión. Por último cabe hacer notar que esta situación 

no parece aplicarse a algunos continentes; prueba de ello es que la gente raramente tiene 

sentimientos territoriales hacia Suramérlca, Asia, o induso Africa. 

" 
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2.4.3. ESTADO, SOBERANIA y TERRITORIO 
I 

I 
El Estado es un grupo de instituciones unidas en el cual los habitantes de un territorio tienen 

Jooer soberano, éste es reconocido por aquéllos a cargo del aparato de Estado de otros 

t~rritor¡Os. Los conceptos de soberanía y territorio son cruciales para esta definición. La 

s6beranía implica poder, porque aquéllos que están operando el· aparato de gobierno son 

ihvestidos de la sufidente supremaáa para act~ar dentro del territorio concerniente al Estado, y . 
I 

si fuera necesario más allá de éste, con el fin de conseguir el bienestar de la pobladón de derta 
I . 

nación. La interpretadón equivocada· de ese poder adquirido podría conducir a una alteradón de 

I~S acciones y no 'acciones tomadas, siendo retadas por aquellos que legitimaron el aparato de 
I 

Estado, o sea el pueblo quienes pueden llegar a exigir una remoción del poder. La legitimidad 

J,r el reclamo, de poder soberano en un país puede adquirir en algunos acontecimientos un 
I 

carácter de desafio engañoso, debido 'a que gran parte de la acción política, militar e informativa 

f~e manipulada desde el exterior. Tal situación ocurrió el 2 de agosto de 1990 cuando el 
I 

Ministerio de Información y Prensa de Irak declaré lo siguiente: 
I . 

"Dios ayudó a los liberales honestos a socavar el régimen traidor de Kuwait que está involucrado con-el 
! 

Sionismo e Imperialismo. Los queridos hijos libres de Kuwait se acercaron a los lideres iraquíes para que 

le~ diéramos apoyo en contra de aquellos que quieran que los extranjeros intervengan en los asuntos de 

K~wait y tenninen con la revolució~. Nos han exhortado a que les ayudemos a restaurar la seguridad que 

le~ evite cualquier daño. El Comando Revolucio~ario ha decidido responder a la petición hecha por el 

gdbiemo libre provisional de Kuwait y co~perar con ellos, dejando que los ciudadanos decidan sobre sus 

as~ntos por ellos mismos. Nos retiraremos cuando la situación se tome estable y cuando el gobierno 

prbvisional nos lo pida". Fuente: periódico El Día, nota publicad .. ellO de agosto de 1990 sección 
I 

Intemadonal. 

I Así la soberanía le da el poder aquéllos que la ejercen, pero sus actividades son 

sometidas a observación 'continua, critica, intrigas, y.en ocasiones desafíos. . 

I La soberanía puede tener dos extremos, facilitar las acciones y constreñirtas. Facilitartas 

porque permite a la gente ejercer el poder e Influencia sobre otra gente, el medio ambiente, 
I 

sobre lugares y territorios. Es constreñida porque su ejercicio esta siempre abierto a potenciales 
I 

retos. (Aunque la extensión y naturaleza de una tiranía podrían ser sustanciales y continuar por 
l' 

un tiempo considerable antes de que los desafíos la limitaran). 

I El territorio es crudal para la soberanía, porque provee la -base para implementar la 

territorialidad. En realidad algunos expertos argumentan que las estrategias de territorialidad son 

coh,ponentes necesarios en el ejercicio del poder soberano, porque tal poder es practicado sólo 
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I 
I 
'por el aparato de Estado y éste es por lo tanto una institución territorial. En conclusión el Estado, 
I 
el poder soberano y la territorialidad son Indisolubles. 

I 
2.4.4. TERRITORIALIDAD Y ESTADO CAPITALISTA 

I , ) 
El Estado en las sociedades capitalistas cumple con tres funciones básicas: Primero, crea 
I 
coherencia y estabilidad sin la cual los inversionistas de grandes capitales se retirarían de su 
I 

territorio porque no se arriesgarían a perder sus inversiones si existiera desorden social. De esta 
I 
forma el aparato Estatal debe asegurar que la ley y el orden imperen dentro de' su territorio, 
I 

tanto como protegerse de amenaza externa y debe también de regular muchas actividades 
I . 

(como el T.L.e.) las cuales algunas veces son percibidas como amenazas a los intereses de 
I 
i~lVersionjstas. 

I Estas son condiciones necesarias, pero no suficientes para el éxito de las actividades 

capitalistas. La población debe de ser fonnada de sujetos con buena disponibilidad dentro de 

Jste poder soberano, si es que quieren que los ténninos de estabilidad a largo plazo sean 

~stenidos éstos necesitan, del desarrollo de una ideología popular y un sentido de pertenencia y 
I 

propiedad, que debe estar unido a la participación popular a través de estructuras democráticas. 
I 

En resumen, el Estado es el aglutinante de la sociedad y sin él, la desintegración es muy 

JrObable y el éxito económico improbable. 

I En segundo lugar, la autoridad gubernamental es requerida para asegurar las condicion~ 
en las que empresas capitalistas puedan desarrollarse promOViendo una sociedad de empresas 

e~itosas. Estas condiciones tienen muchos componentes e Intuyen primero una infraestructura 
I 

ñsica (sistemas de transporte, utilidades públicas, etc.) y después una infraestructura abstracta, 
I 

como lo es un sistema monetario estable. El Estado debe regular la actividad económica 

a~egurando tratados en los que las partes libremente lleguen a acuerdos y contratos, porque si 

IJ gente teme que los demás no cumplan con lo convenido y piensan que no tienen los recursos 
I 

para reparar esas pérdidas, entonces rechazarán invertir su capital; ante esto los países deben 

ph,veer un aparato de leyes civiles, además de promover la Inversión a través de incentivos, y 
I 

también respaldar los intereses de inversionistas locales dentro de su territorio y más allá de él; 
I 

estos Incentivos induyen ciertas facilidades de instalación a través de licendas públicas o todo lo 
I 

referente al pago de impuestos, además habrá de asegurarse de una población bien educada 

q~e como sociedad reciba benefidos y garantice reciprocidad hada las empresas. 
I 
: El Estado legitima el sistema económico con toda la pobladón, ganándose su apoyo 

~ntlnuo para éste a pesar de las muchas pérdidas (tempOrales a pennanentes) que surgen a 

I 
I 
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I 
I 

tralés de la operación de los procesos competitivos; como parte de esto, todo régimen debe 

ad~cuar mecanismos que protejan a quienes no por su culpa cayeron a~te el sistema de 

co~petitiVidad. Para individuos y familias esto incluye un sistema de benefido como lo es el 

Juro al desempleo (en E.U.A.) que asegura un mínimo estándar de vida cotidiano. Para 

e~presas capitalistas y quienes invierten en ellas involucra un número de mecÍidas diseñadas de 

ay¿da y asistencia en tiempos de dificultad, apoyándolas para mejores tiempos. El Estado no 

pu~e ser efectivo en todas estas tareas, a menos que cumpla con estrategias de coordinadón 

ter~itorial debiendo dár por resultado una efectiva cohesión social dentro de una población 
I 

definida siendo alcanzable sin territorialidad. Sin embargo si existe una ideología lo 
I 

suficientemente fuerte y a su vez la ley y el orden no pueden ser impuestos, entonces la práctica 

de : la territorialidad se ejercita proporcionando un carácter de vigilancia; de forma similar la 

defensa externa sólo es alcanzable si una entidad política tiene límites bien definidos, los cuales 
I 

indican en donde podría comenzar la transgresión a sus leyes. 

[. Considerando la promoción del capitalismo a través de regulación y protección, es difícil 

con~bir que este Sea alcanzado sin territorialidad. las leyes a menos que sean uníversales sólo 
I 

pueden ser operadas con éxito dentro de un territorio donde la autoridad ha implementado su 
I 

poder soberano y asegurando su aplicación, protegiendo a sus ciudadanos donde quiera que 
I . _ '.. 

estén. , 
Por ¡lO tanto la territorialidad va en función del capitalismo desarrollado, por que responde a los 

intereses actuales de este modo de producción garantizando su fortalecimiento. . I . . 
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2.5. LAS GEOGRAFÍAS DEL CAMBIO 

pJ primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, cambios territoriales drásticos han tenido 

'Iug~r en Europa y esto causa efectos en la práctica de la política. Después de los rápidos 

ca~biOS en el paisaje político de Europa, las interrogantes acerca de Estado, Nación y Territorio 

hah vuelto a ocupar los primeros lugares de la agenda política mundial. 

1 Al mismo tiempo muchos temas clásicos de geografía política, destacan el papel de las 

fronteras Que sin duda han cobrado gran importancia como consecuencia de cambios territoriales 

mAyores. Los lími~ y los paisajes fronterizos son manifestaciones del poder de un Estado 
I 

mientras que los cambios en los límites hechos en el contexto de la transformación regional 

ej.1"plifican la lucha por el poder y control de establecer nuevas y legítimas definiciones de las 
I 

relaciones entre los territorios físicos y sociales, síendo esto una parte esendal del discurso que 

cohstituye'la práctica de la territorialidad y en su forma extrema delinea el ejerddo de la guerra 
I "' 1 

Y la paZ(lS). 

I Nuevos avances en la teoría y metodología surgen a raíz de una creciente 

tr~nsformadón, mientras que los límites entre Estados están cambiando también se están 
I 

alterando límites entre territorios académicos, de ahí que la cuestión del espacio ha llegado a ser 

m~ importante dentro' de las expresiones mundiales postmodemistas. 

I A pesar de que se vive hoy día en un m~ndo de Estados (existiendo más de 200) su 

número se ha visto incrementado desde que es bien conocido que la cantidad de etnias y grupos 

~ionales en el mundo es mucho más grande todavía. Por consecuencia la formación de Estados 
I 

será sin duda, alguna una poderosa tendencia en el mundo futuro y por lo tanto de conflictos 
I 

territoriales. La organización funcional de la economía, política y actividades culturales (todas con 

s~ reciente reestructuración)", ha excedido parcialmente el espacio absoluto de los Estados· 
I . . 

Nadón, pero de ninguna manera los ha reemplazado. La más significativa característica de esta 

r~tructuración es de alguna manera la escalada de la globalizadón; ya que de algún modo se 

p1uede argumentar que muchas Interrogantes se han vuelto cuestiones globales y por lo tanto 
I 

áreas individuales como el territorio del Estado no_pueden ser aisladas de este contexto. 

I El, siguiente capítulo explora ~r medio de un caso concreto las condiciones de 

territorialidad y conflictos limitrofes generados entre,las Naciones de Irak y Kuwait. 

iS/Cohen R. Global Diasporas University of Washigton Press, 5eattle. 1997 p.27 
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I CAPITULO 111 

CONFUcro TERRITORIAL" ETNICIDAD y PETRÓlEO EN IRAK 



I , , 

3.1. ANATOMIA GEOGRAFICA DE IRAK 
1 

i 
Ub~~da en la región de Medio Oriente y ocupando una superficie aproximada de 440,000 Km2, es 

una :de las nadanes con las mayores reservas de petróleo¡ es también el país mejor dotado de un 

recu'rso natural (petróleo). Asimismo es heredera de los primitivos Estados de Mesopotamia e 
, 

Imperios que emergieron en la cuenca de los ríos Tigris y Eúfrate5, tales como: Sumeria, Acad, , 
Babi!onia y Asiria, que fueron escenario de sucesivas invasiones a lo largo de su historia, como las 

de I~s hititas, persas, griegos, partos, y romanos. Sin embargo todo este pasado histórico hace de 

este 'país un objeto de estudio permanente por su significado arqueológico. 
1 

! j Actualmente Irak esta limitado por numerosos vecinos, al ~orte se encuentra Turquía 

donde la fuente de molestas disputas las origina un no vital, en el este se encuentra Irán, blanco 
I 

de una década bélica muy destructiva durante la década de los 80s. a la cabeza del Golfo Pérsico 
I 

esta ~uwait invadido por las fuerzas armadas de Irak en 1990, hada el sur se localiza la extensa 

nadó'n de Arabia Saudita, lugar dondé fuerzas de las Nadones Unidas estuvieron estacionadas 
I 

durante 1991 con el propósito de expulsar a las fuerzas Iraquíes de Kuwait. En el oeste Irak 
I . 

colinda con Jordania y -Siria; el primero es el último de los reinos en la región, para Irak estos dos 

paíse~ han sido los más generosos vecinos durante y después de la Guerra del Golfo, aceptando a , 
muchos refugiados y asegurando transferendas de cargamento para Irak, por la vía a su puerto de 

1 . . 

Agalla, ello en abierto desafio a las sanciones de Nadones Unidas, aunque Siria en un principio 

adoptb una postura de contraste, al asociarse a la campaña contra la repúbli~ de IraÍe. 

1 la nadón lraquí esta dominada por la gran llanura aluvial del Eúfrates y llgris que cruzan 

el tertitorio desde el noroeste hada el sureste. Estos dos ríos discurren por una zona suavemente 

indinJda hada el Golfo pérsico con tan escaso desnivel, que a menudo originan problemas de 

inund~ciones periódicas. A 180 Km. de la desembocadura se unen ambos ríos para formar el Shatt 
I 

al Arab que va a parar al mar formando un amplio delta compartido también con el río Karun, en , . 
territorio Irani. La llanura deltalca cruzada por el Shatt al Arab experimenta periódicas Inundadones 

I 
que forman lagunas y dénegas en los terrenos más bajos. En dirección norte- este, la llanura se 

encue~tra flanqueada por un relieve abrupto que desde Turquía enlaza con los montes Zagros en 
, 

Irán. Son las montañas del Kurdistán, desde donde descienden los prindpales afluentes del T¡gris, 
I . 

aguas labajo del cual se halla Bagdad. Al oeste del Eufrates se encuentra una zona de mesetas 

calcárJas de poca altura, Que comunica con el desierto de Siria. 

I 
i 
I 
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i En Irak se pueden distinguir tres zonas climá~icas. En el n~rte con Mosul o Al Mawsn como centro, 

al pie del Kurdistán, reina un clima Os (frío, con verano seco) por las influencias que recibe 

! durante el verano de los tórridos parajes del sur y del oeste, durante el invierno por las masas de 

I aire frie que llegan desde Siberia. Esta zona, la más elevada de lrak, es la que recibe un mayor 

l índice de precipitadones sin que por ello deje de ser una tierra árida (menos de 300 mm. Anuales). 

l En la llanura, el clima es más suave en invierno, con temperaturas medias cercanas a los 12°C, 

1 pero sigue siendo muy caluroso en verano, con valores superiores a los 350C; las precipitadones 

'son escasas, con poco mas de 100 mm. de lluvias anuales, hacen que esta zona sea 

:extrema~amente seca. Por lo tanto el dima es es (templado con verano muy seco). la aridez es 

,también caracteristica del sector Oeste del país, donde la influenda del desierto de Siria determina 

'las condidones dimáticas. Gima BS(semiárido). , 
, 

~OBLACIÓN. 
I 
I Con una población superior a los 18 millones de habitantes (1989), [rak alberga diversos 

grupos étnicos, entre los que destacan dos mayoritarios y tradicionalmente enfrentados, los , 
árabes que dominan el país y los kurdos; junto a ellos también existen pequeñas minorías de 
I 

turcos, persas, asirios, armenios y judíos. 

\ las tasas de creclmient~ son elevadas,. aunque han disminuido en los últimos años, con 

una tasa de natalidad superior al 40 por 1000 y una mortalidad inferior al 15 por 1000. La 
1-· 
pobladón vive repartida entre las montañas del norte (Kurdos) y la llanura aluvial (árabes) con un 
I . . 

e!evado índice de pobladón urbana (cerca de las lA partes). De los 15 distritos administrativos y 

tres regiones autónomas, 11 superan la densidad pobladonal media del país que se sitúa entorno a I .. 
'<7' 37 habitantes por Km2, des~.cando efl este terreno la capital Bagdad que raya los 1000 , . 
habitantes por Km2. Mosul al norte y Basara o Al! Basrah al sur se distinguen como las zonas 
I 

menos pobladas destacando Karbala, que a pesar de situar su capital homónima en la llanura 
I ... 

flrial, posee un gran territorio en la z.ona más árida had~ el oeste del país. 

I la lengua ofidal es el. ~rabe. Sin embargo los kurd~ mantienen el usa de su lengua de la 

fa~ilia lraniana y la religión dominante es la musulmana' o Islámica. la palabra árabe Islam 
I 

significa aceptación, abandono, sumisión. Expresa la dase de reladón que debe establecer el ser 
I ..-

humano con Dios. Los fieles del Islam son los musulmanes, es decir, los que practican el Islam. El , 
fundador del Islamismo fue Abukasim, llamado Mahoma (en árabe, Muhammad, quiere decir el 

I . 

alabado), que nadó en La Meca (Arabia 5audita) hacia 570 D.C. ,. . 

I En esa época, Arabia no tenia unidad religiosa ni política, la mayor parte de la pobladón 

estaba compuesta por beduinos del desierto, nómadas, y salteadores. Todos eran politeístas, 
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, 
adpraban las estrellas, la Luna, el Sol, Venus V sobre todo, un meteorito negro caído del cielo en 

un
l 
pasado lejano que había sido rodeado por el muro de un edificio cuadrangular llamado la Kaaba 

I 

(el dado), hoy todavía sede principal de la dudad Santa. 
I I Las enseñanzas del Islam contenidas en el Corán, pueden resumirse de esta -fonna: 

monoteísmo puro (Dios es único creador, y los Angeles son sus mensajeros y se reveló por 
I 

mediación del profeta), creencia en la resurrección y juicio final, en existencia de yins (seres 

extraños y temibles de' espíritu demoníaco). 

LO~ cinco pilares del Islam son: 

1) \ La profesión de fe, shahada, según la cual "no hay mas Dios que Alá y Mahoma es su profeta. 

2) 1 La oración rit~al, salat, debe rezarse cinco veces al día.en dirección a La Meca, sea cual fuere 

!ellugar en que se encuentre la persona y los viernes en la Mezquita bajo la dirección del Imam , 
l(el andano). , . 

3) par la limosna, zakat, que es una ofrenda a Dios y un acto de devoción. , 
4) El ayuno durante el día, Sawn, debe observarse durante el mes de Ramadán. 

I 
5) ,La peregrinación a la Meca (hayy), debe realizarse al menos una vez en la vida 

'respetando un complejo ritual ancestral. 

1 El Corán también impone preceptos morales, jurídicos y prácticos; por ejemplo prohibe a 

los fieles comer carne de cerdo (un animal impuro) y consumir bebidas alcohólicas. A pesar de esto 

el Islam es una fe dividida; situación que se dio casi Inmediatamente después de la muerte del 

profeta causando serios confHctos sobre su sucesión, trayendo por consecuencia asesinatos, guerra 

y eventualmente desavenencia doctrinal. 

\ La ortodoxia musulmana sunnita prevaleció, pero los musulmanes shiitas fueron los , 
ma~tros de la manipulación política, lo cual le ha permitido sobrevivir como una pequeña minoría 

en eSte mundo religioso. Durante el remoto siglo XVI una dinastía Iraní (Pe'rsla) hizo del shiismo la 
, 

única
l 

fe legal del mundo musulmán, un imperio que hoy día se extiende hacia el sur de Azerbaijan, 
, 

hada el este de Irak, y oeste de Afganistán y Paklstán. Esto dio a la secta shiita una fuerza sin 

precJctentes al haber creado los fundamentos de una moderna cultura, cuyo sitio geográfico se 
I 

ubica:en el Estado de Irán. 

I La prindpal diferencia entre sunnltas y chiitas radica en lo concerniente al conocimiento , 
terre~al, como oposición al idealismo y lo sobrenatural. los musulmanes sunnitas creen en la 

efectividad de la familia y la comunidad para solucionar problemas de la vida cotidiana. los chiitas , 
creen ¡que el Imam es lo más infalible, él es fuente exclusiva de verdadero conocimiento; estos , 
ante ~contedmlentos de su cultura y vida se comportan apasionada y emocionalmente. Por 

ejemplo: continuas rivalidades ideológicas, políticas y territoriales entre sunnitas y shiitas en Irak y 
I • • 

de aistianos contra musulmanes en lIbano. 
I 

I 
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la agresividad shiita tiene inftuendado al islamismo sunnita en diversas formas. Estos 

motivos pasionales han sido difundidos hada el Este dentro -de Paquistán, Afganistán e India y 

empleando un sinnúmero de rituales similares al de sus adversarios. El fervor revoludonario de 

Irán durante las décadas de los 70s y SOs perturbaron a todo el Islam, aunque también produjo 

violentos conflictos a lo largo de la frontera cultural de su predominante vecino y enemigo sunnita, 

Irak. 

Producto de lo anterior los sunnitas en la República de Irak son los que dominan el área 

vital de su país, así como su maquinaria política. De los quince millones de sunnitas que viven en 

Irak, son casi dos millones de ciudadanos que ejercitan'el pensamiento.shiita; muchos de estos 

habitantes se concentran en zonas muy pobladas del sur, que por derto se consideran los sitios 

: más sagrados para estas gentes; a su vez esta fue la reglón donde por mucho tiempo vivió el 

iAyatollah Khomeini, víctima de la persecudón del Shah de Irán. No obstante los iraquíes shlitas no 

I poseen una representación proporcional en el gobierno del país; además la Guerra del Golfo en 

11991 fue la que mayores daños físicos y humanos trajo a sus provindas. 
I 
I Al conduir el conflicto bélico, luego que el ejército iraquí fuera expulsada de Kuwait, estos 
I 
mismos temiendo una rebelión shiita, pusieron en práctica campañas de supresión contra el Sur, 

len las cuales poblados, villas y lideres religiOSOS shiitas resultaron ser los más afectados. El 
I 
gobierno central como es' obvio, justifica estas acciones, señalando que de no haber actuado 

bronto, el país irremediablemente se hubiera fragmentado. (Fig.5) 
I 

I 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

la economía de Irak descansa en una doble base, la unidad agropecuaria a la que se 

~edica alrededor de una tercera parte de la pobladón activa, y el petróleo. 'La fuente de Ingresos 
I 
tradidonal de Irak es la agricultura, aunque sólo se cultiva poco más de un 10% de la superflde 
I 

t!'tal del país. la prodUCCión agrícola, principalmente cereales con los que es Insuficiente para 

Cubrir las necesidades internas. 
, 

I 
En la llanura que v. desde Bagdad hasta la desembocadura del Shatt al Arab, la agricultura 

eS de regadío, aunque dificultada por la- escasa pendiente del suelo y la salinizadón, de la tierra. 
I . 

Los cereales y la vid se desarrollan en la zona del Kurdistán. Son también cultivos característicos 
I 

de Irak et tabaco, el algodón y los árboles frutales, así como las plantaciones de palmeras 

d~tileras. . 

i la configuración dimática del país oonvierte, sin embargo, en Improductivas a casi las tres 

cuartas partes del territorio, ocupado en su mayor parte por estepas y desiertos, donde la única :. . 
a~idad económica factible es la ganadería lanar y caprina, que aprovecha el agua y los pastos de 

I 
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EL MEDIO ORIENTE EN 1993 

Flgúra 5 
I 

Shfl!e area,ln.k 

Ck Shlllr-Sunni ami, 
1 .... 

Sunnl area,lr'IIq 

Kurdlm maJoriry 

Pipeline 

e ..... 
1 OOnsrne 
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los escasos oasis. Asimismo se practica también la cría de búfalos, camellos, bovinos, asnos y aves 
I 

de corral. 
I 
\ La principal riqueza del país es la extracción de petróleo y gas natural, Irak ocupa un 

P,uesto destacado dentro de la producdón mundial. OleOOuctos, gasoductos y refinerías están , 
distribuidos por todo el territorio alrededor de Mosul y Kirkud, aunque también se extrae al pie de 
I 

los Zagros en la orilla Oriental del Tigris y en la zona meridional del país, en Rumaylah, la 
I 

eXplotación petrolífera ha servido de base para la transfonnación de la industria tradicional 

ahesanal, impulsando la química y la siderurgia, renovando la industria textil, que animan la vida 
I . 

económica de las grande dudades de todo el país. Importantes centros textiles san: Bagdad 
1 

(tejidOS de lana) y Mosul (tejidos de rayón y algodón). La industria química se sitúa en las ciudades 

d~ Al Hindiyáh, Basara o Al Basrah y Qayyarah. Otras actividades industriales llevadas a cabo san 

la! producción de papel (Basara),· cemento(Mosul, Kirkuk y Bagdad), acero (Khor al Zubair) y la 
I 

elaboradón de tabaco. 

¡ El turismo era también significativo. Se estima que a mediados de la década de los 80s el 

número de turistas giraba en torno a los dos millones, flujo que se interrumpió con la Guerra del 
I 

Golfo. 
I 
I Irak contaba a mediados de la década de los 80s con 33,000 Km. de carreteras y con 
I 

a~roximadamente 2000 Km. de red ferroviaria. Los principales aeropuertos de Irak se encuentran 
I . 

en Bagdad y Basara, ciudad que destaca también por su actividad portuaria. 

I La balanza comercial era positiva, gracias a la exportación de petróleo, tienen sus partidas 

más negativas la importación de productos comestibles, manufacturas y maquinaria de 
I 

equipamiento y transporte. Este comercio se ha visto agravado en los últimos años por un 

eri,bargo económico patrocinado desde la sede política de las grandes superpotencias (Washington 
1 

O.e. Estados Unidos), al resultar vencedores en la Guerra del Golfo Pérsico. 

I 
I 

I 
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3.2. EL CONFLICTO IRAK-KUWAIT 

Tomemos como antecedente histórico el sistema geopolítico de la Guerra Fría. Ésta tuvo una 

estructura organizadonal para políticas globales de no sólo dos diferentes órdenes económicos, 

sino también de dos complejas infraestructuras industriales y militares en Ocddente y Oriente. 

La rivalidad que existió entre Estados Unidos y la ExUnión Soviética ayudó a Ieg ¡timar la 

hegemonía militar norteamericana entre los Estados capitalistas avanzados de Europa, Asia, y 

Oceanía, utilizándose el discurso ideológico ~e Guerra Fría, bajo una efectiva disciplina doméstica 

en lo social y cultural dentro de esOs espacios geográficos. 

I El colapso del socialismo soviético produjo un pasajero episodio de euforia en el mundo 

capitalista, pero al mismo tiempo en países como Alemania y Japón surgieron ciertos recelos hada 
I 
la autoridad militar de Estados Unidos, lo que sin duda ocasionó cierta Incertidumbre sobre que 

IregiÓn del planeta asumiría el papel de controlar políticamente al mundo y quienes serían los 

~uevos enemigos a vencer para así justificar e influenciar los asuntos Internos de las naciones 
i "'_ 
rubdesarrolladas,'l~!§) 

t La invasión de lrak contra Kuwait ofreció una excelente oportunidad a los Estados Unidos 

para reafirmar el importante papel que desempeña en el mundo político, asumiendo un definitivo 
I 
liderazgo, al demostrar y garantizar la permanencia del sistema de seguridad en Occidente contra 

~narquías destructivas que amenazan el orden .y la estabnidad de la economía global imperante 
I . . 
hoy en día. 

I 
1 

3.2.1 ORIGEN Y MANIFESTACIONES 

I 
ca guerra del Golfo PérsiCO tiene sus orígenes en el conflicto Irán-Irak (1980), en diversos 

~amos territoriales de Irak hacia Kuwait, en el panorama mundial del petróleo y la Intendón de 
I 

lOs distintos grupos de poder iraquíes de obtener un notable liderazgo en el mundo árabe. 

\ La guerra entre iraníes y árabes de Irak había dejado a este último en precaria situación 

~nómica. El gobierno encabezado por Saddam Hussein había malgastado enormes recursos que 

e'l petróleo le había dejado, pn:xtucto de una guerra ele desgaste llevada a cabo durante odÍo años. 

I~k se consideraba_vencedor de la guerra solo por que Teherán fue la primera en proponer el alto 
I . 

al fuego. 

1 
.16ICabrera Emiqueta- Carnacho José luiS. ~fo Pérsico". B día, México 1991. 
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1 Al inidar el conflicto con Irán, lrak tenía una reseNa de 30 mil millones de dólares, la cual 

se convirtió después de la guerra, en una deuda de 100 mil millones de dólares. Esto último fue 

usaba como arma política hada los demás países árabes, ya que Irak se consideraba el protector 
. I 
del 'Islamismo tradidonal amenazado en varias ocasiones por los shiitas persas, por lo cual varias 

. nadones de la región deberían agradecer en forma material el esfuerzo Iraquí ayudándole a pagar 

sus Ideudas, bajando la producción de petróleo y así ayudar a incrementar el precio del energético. 

En ~espuesta a lo anterior Kuwait en 1988 decIdió Incrementar su producción petrolera, violando 

los 1cuerdos de la O.P.E.P. Con esta medida la situación de Irak empeoraba, por que después de 

un ~ño de terminarlas las hostilidades con Irán, los trece mil millones de dólares que aportaba el 

petrbleo no eran suficientes para cubrir los gastos nacionales. . 

\ Las importaciones civiles requerían de 12 mil millones, las importaciones militares no 

menos de 5 mil millones, el pago de la deuda era de 5 mil millones y el gobierno necesitaba de 10 

mil ~illones para balancear su déficit en cuenta corriente. (fl) 
I 
1 Durante la lucha contra Irán, Irak ya había presionado a Kuwait y Arabia 5audita para que 

le perdonaran el pago de unos préstamos, incluso solicitaron una infusión inmediata de 30 mil 

millo1nes de dólares. '. 

\ En Julio de 1990, el Minis~ de Asuntos Exteriores de lrak, Tarek Aziz, reitero la acusación 

de 9ue Kuwait y los Emiratos A~bes Unidos habían implementada un sistema especial para 

inundar el mercado de petróleo con una cantidad que excedía lo estipulado'por la O.P.E.P. 

\ ¡ La situación se com~licó cuando Aziz declaró que Kuwait había robado directamente el 

tesoro Iraquí, al haber Instalado perforadoras en la zona sur del campo petrolero de Rumaylah y 

habe~ extraído petróleo de ese lugar. -Los iraquíes calculaban el valor del petróleo robado por 

KuwJit en 2. S mil millones de dólares¡¡~:t!l) (fig. 6) 

\ Al inldar lrak movilización de sus tropas liada la frontera Kuwaiti. Este intenté tranquilizar 

al gobierno vecino del norte, aceptando un Incremento al precio del petróleo Y limitando su 
I 

producción. Sin embargo en julio de 1990 las acusaciones de Irak seguían adelante, culpando una 

vez niás ~ Kuwait de haber dañado deliberada y continuamente sus límites territoriales, al robar su ,. . . 
petróleo y destruir su economía. 

l1f Sali¡nger Pierre. "la Guerra del Golfo", Edidones la Tempestad. p. 27. 

W Salinge Pierre. op. dt;p.34. 

I 

I 
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cabe profundizar que el reclamo que hada lrak sobre la soberanía de Kuwait posee algo 

de historia que a continuación se explica: 

1 'Al inidar este siglo, Kuwait había sido parte del Imperio Otoma~o. Sin embargo, desde el 

siglo XVIII el gobierno sobre la zona había sido solamente nominal. La familia AI·Sabah se 

lestableció a orillas del Golfo Pérsico, y en 1756 Instauró el dominio autónomo del Jeque dando por 
I 

Iresultado una sociedad patriarcal desértica. 

I Hacia la culminadón del siglo XIX, Kuwait comenzó a tener relaciones con Gran Bretaña, 

bn base a intereses comunes, ya que Kuwait tenía, una imposidón de un gobierno regido por 
I . .: . .' 
Constantinopla, mientras que Gran .Bretaña resentía el' gran crecimiento de la expansión germana 

kn el Golfo Pérsico. Hacia el año de 1889, Kuwait y Gran Bretaña, Celebran un tratado que 

htorgaba al país europeo la direcdón de los asuntos exteriores de Kuwait, así como su defensa. 

Al llegar esta noticia a Constantinopla, el Sultán regidor declaró a Kuwait como un distrito 

de la provinda de Basara con el propósito de limitar o de restringir su autonomía. No obstante esta 
I 

decisión no tuvo gran efecto, ya que en el año de 1913, el Reino Unido obtuvo una Importante 

~ncesión para explotar tocio el petróleo que se descubriera en Kuwait. 

\ Después de la caída del imperio Otomano, las fronteras de Kuwait fueron delineadas 

definitivamente, pero fue hasta 'el 19 de junio del año de 1961 en que esta entidad obtuviera su 
I . 

independencia, siendo aceptado inmediatamente en la liga Arabe y al mismo tiempo obtuvo un 

i~portante apoyo militar de los británicos, debido a que desde siempre este Estado surgió con una 

pbpadón a cuestas, que era la avaricia de los ~íses vecinos. 

Desde que [rak obtuvo su independenda comenzó a presionar a Kuwait _para que le 

a~rendara las islas de Warba y Bubiyan, que le darían un acceso más amplio al Golfo Pérsico, 

además de reclamar que patrimonialmente estas Islas le pertenecían. '. 

\ Durante los años por venir los reclamos y disputas territoriales continuaron, siendo el año 

1973 el momento que militares lraquíes aprovecharon para Intensificar su presencia en la frontera 

celn Kuwait, permanecfendo ahí por más de una década, a fin de preslon~r y promover una 

rekstructuradón fronteriza. Por esta razón lrak nunca -se dio' por venddo en sus Intentos por 

oJtener éxito en sus reclamos, Induso de anexarse a Kuwait, proclamándola como parte Integrante 

d~ la provfnda de Basara. De ahí que era casi inevitable el conflicto denominado como "Crl51~ del 
I ' • 

Golfo·, debido a que en realidad nunca hubo la voluntad de propiciar optimos acuerdos de las 
I 

partes implicadas. la explicadón a este problema era muy sendlla y estaba escondida bajo las 
I . 

arenas doradas del desierto: el petróleo. SI [rak conseguía controlar la mayor parte de la 
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p~uCCión de petróleo era muy factible que su~ problemas economlcos se solucionaran, 

coinVirtiéndose al mIsmo tiempo en un país líder del movimiento panárabe. (fig.6) I . 
I • 

3.2.2. DESARROLLO DEL CONFLICTO Y SU GENERALIZACION 

A Lr de las amenazas de un ataque sobre Kuwalt era difídl pensar que después de haber 

libtado una guerra de desgaste de ocho años y tener una situación financiera dificil, Irak se , . 

atrevería a involucrarse en otra guerra bélica de grandes dimensiones. El único obstáculo que sé 

¡nt~rponia entre Irak y la guerra eran los Estados Unidos. Para garantizar Que los norteamericanos 

no \ intervendrían en sus p~anes, en Julio de 1990 Hussein se entrevistó con funcionarios de los 

. Estados Unidos. Se hizo un preámbulo sobre el desarrollo de las relaciones entre los dos países 

d~e 1980. Hussein criticó la posición estadounidense en algunos asuntos con relación a Irak. La 
I 

embajadora Glaspie trató de tranquilizar al líder lraquí dándole a entender que el gobierno 

am~ricano estaba a favor de las peticiones de Irak y buscar mejores relaciones donde desde luego 

el c6mpromiso era el no comenzar una guerra económica, proponiendo un incremento al precio del 

pet~óleo a $25 USO por barril, y lo más importante en que se hizo hincapié fue en que los 
I 

problemas fronterizos entre Irak y Kuwait deberían ser resueltos por árabes. Con éstos 
I • . 

comentarios, Saddam tenía luz verde para maniobrar libremente en su política regional. 

\ Seguro de su opción militar, lrak prosiguió con su plan. El 21 de julio de 1990, 30,000 

soldados iraquíes comenzaron a movilizarse hacia la frontera con Kuwait. Días después hubo 

intehtos desesperados para dar marcha atrás a las intenciones de Hussein. Cualquiera que hubiese 

SidO\ el resultado de conversaciones diplomáticas era de poca importancia para Irak ya que se ' 

había decidido invadir Kuwait. 

. \ Las últimas pláticas no tuvieron éxito, consecuencia de esto el 2 de Agosto de 1990; 

Kuw~it dejaba de ser un Estado soberano. Para la parte invasora significó el fin de un régimen 

traid~r, involucrado con el sionismo e imperialismo capitalista. 
I i Un motivo importante por lo cual las fuerzas kuwaities no opusieron mucha resistenda, es 

que ellos siempre optaron por una soludón paáfica. Esto propició que el ataque iraquí fuera más 

fádl, \ por 'que fueron las mejores divisiones de lrak y con' mejor armamento las que se movieron· 

con rapidez hada la capital del país invadido, a 129 Km. de la frontera. Los blancos esendales de 

los i~vasores de la capital eran el Palado del Sheik al Sabah, Emir de Kuwait, el Banco central, 
I . 

donde las reservas de oro eran resguardadas, y el edifido del Ministerio de Informadón, que 
i 

obviamente albergaba los estudios de radio y televisión. lo único que no resultó acorde con el plan 

de InJaslón fue que el emir y sus ministros lograron escapar. 
I . 
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I 
I 
I Se estima que durante la ocupación, que duro 6 meses, se practicaron torturas, asesinatos 

V: arrestos masivos por parte de los iraquíes, siendo miles· las personas afectadas. 

I La ocupación de Kuwait acarreó una ola de indignación internacional. A la~ pocas horas de 

haber ocurrido la invasión el presidente Bush impuso un embargo económico en contra de Irak y 
I 
~rdenó al portaaviones "Independencia" trasladarse del Océano Indico al Golfo Pérsico. Todos los 

fondos y propiedades iraquíes y Kuwaities Que estaban en bancos V compañías alrededor del 
I 

rpundo, fueron congelados. El movimiento de gente y bienes hacia y de Irak, fueron 

~mpletamente suspendidos, (fig.7) 
I La Comunidad Europea y Japón siguieron el ejemplo de los Estados Unidos al imponer 

~ndo.nes económicas contra Iral<, mientras que la Unión Soviética y China, suspendieron todos 

sus envíos de armas. El 6 de Agosto, el lazo económico alrededor de Irak fue apretado, cuando el 
I , 

<;O~sejo de Seguridad de la O.N.U. aprobó la resoludón 661, que ordenaba sandones económicas 

~n el ámbito mundial yel embarQo de armas a Irak. Al día slgu!ente, Turquía cerraba el oleoducto 

~el petróleo iraquí que pasa por s~ territorio. 

, El más afectado por esta invasión desde luego fue Estados Unidos, ya que el ascenso del 

fundamentalismo iraní amenazaba el expansionlsmo norteamericano en el área. El escudo que 

Jooía detener a los persas, eran los iraquíes, 
I 
i Además de lo anteriormente expuesto estaba de por medio el petróleo saudiárabe, que de 

~er en manos enemigas hubiera sido catastrófico para el sistema capitalista mundial. Los Estados 

Unidos no podían permitir que eso ocurriera. , 
I El gobierno estad~unidense no podría entrar en acdón de manera individual. Una acción 

I:Inilateral lo podía colocar como el villano de la película. Así se comenzó a organizar la campaña de , 
ataque en contra de Irak, que tuviera como resultado la liberación de Kuwait. Pidió apoyo de la 

~munidad Europea, de sus incondicionales en América y Asia, atrayendo a su bando a países 

árabes, obtuvo además la aprobadón a sus planes del Consejo de Seguridad de la O.N.U. i . . 
En período extremadamente corto, unió en su favor a 28 nadones dispuestas a apoyar 

~ilitarmente en mayor o ",nenor ~rado ~a ~~a~egia d~ ataque contra Ira". Preparada la operadón 

militar por los Estados Unidos, llevaría el nombre de "TORMENTA DEL DESIERTO", Integrada por 
" . 

una fuerza multinadonal cuyo fin era expulsar a Irak de Kuwalt, participaron los siguientes países: ,. ' 

Argentina, Australia, Bangladésh, Bélgica, canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, Egipto, España, , . 

Estados Unidos, Franda, Gran Bretaña, Grecia, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Omán, Qatar, 
l. . 
Emiratos Arabes Unidos, Holanda, Honduras, Italia, Marruecos, Nigeria, Noruega, Pakistán, , '. 

Portugal, Senegal, Sierra Leona, Siria, Unión Soviética. Todos ellos totalizaron-695 mil tropas, 1660 

~viones y ,145 barcos. 

59 



I 

I 
I 

I 

:rRABAJADORES EXTRANJEROS EXPULSADOS 

DEL GOLFO PERSICO 

I 

¡SUDAN 

I 

I 

¡Figura 7 

SAUDI 
ARABIA 

! 
750,000 YEAfEN 

SOVIET UNION 

ARABIAN 
SEA 

AII nUQI:ben !In .pnt.dmalt. N._ &Pd bowIcIary rqJftSmtatiOQ 
!In DOt necessarily 1.llhoritadve. 

CHlN 

I Como resultado de la invasión y anexión de Kuwlit en agosto de 1990 y de sandones econ6mlcas)" pCfn contra lrak en 1990·91, 
I ~ mü de 2 millones de persoaas buyeron de esos dos países. 

La primen ob de tnbaJadora tlltnajeros, dejó Kvwalt. bln ,",pido como los lraquíes arribaron. 

EIIlnteruanle dcstllcar el buen número de yemeDitas, que deddlell'On deJIr Anbia Saudita, ton mOlh~ de que remen apoyaba I 
IraIr. Y AnIMa Saudita npraentllbl un ruerte Udna-zgo en bI c:oaI.idlm anti-lrak. 
Fw,.u:US (Jq>,u''''''DtNlfSJt,~.Wo.,...,.mcNIJ'~$.NIJ. "';IIt. Ck,uh.., 1991-1' 15_ 



I 
I 
I I ExPE:rtos militares norteamericanos expresaron su preocupación sobre la logísti~ a seguir 

para oonfrontar a lrak, lo que demandaría la presencia inmediata de 300 mil soldados, sumando el 
I . • 

costoso traslado de armamento pesado proveniente de Estados Unidos y bases de ultramar. POr las 
I 

distancias existentes, la operación requeriría deAS días para su desplazamiento e instalación. 
I 

I La solicitud del rey Fadh de Arabia saudita para defender sus fronteras ante un posible 

ataque de lrak, recibió respuesta inmediata. Este país sólo contaba con SS mil hombres para la 
I 

defensa de su frontera norte. 

1 El 12 de Agosto los Estados Unidos ha~ían moviliza'do 2,300 paracai~istas de la 82a 

división del ejército y avladón, 15 mil hombres de la tOla división aerotransportada, 16,500 , 
I • 

hombres de la tropa anfibia de los marines de california, otros 16,500 de Okinawa, y 2,300 más de 
I 

la 24a
1

división de infant~ria .. Todo tipo de aviones fue estadonado en Arabia $audita y otros sobre 

los 9 navíos Que patrullaban en el Golfo Pérsico con sus respectivas naves de apoyo. 

! Este conflicto permitía a Estados Unidos verificar el funcionamiento de nuevos equipos 
I 

mllita~, como los sistemas de vigilancia del campo de batalla por medio de satélite y los aviones 

de recOnocimiento sin piloto. UAV (Unmanned Aereal Vehicle). 

I El miérooles 16 de agosto se inició la operadón Tormenta del Desierto con el ataque aéreo 

más ¡",tenso Que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque principal 

empre!ndido por la fuerza multinadonal se basó en bombardeos nocturnos sistemáticos a la ciudad 
I 

de Bagdad, utilizándose tecnología de vanguardia que permitía acertar a blancos previamente 

identiricados, como cuarteles militares, almacenes bélicos, la sede del partido Ba'th y hasta el 
I 

mismo palado de Sadclam, entre otros. 

I La única alternativa de Irak a la derrota era el ,no-aislamiento. La forma de lograrlo era 

dividiendo a la coalidón que lo enfrentaba y el camino se encontraba por Israel. Para involucrar a 
I 

los israelitas en el conflicto se necesitaba provocarlos; Irak lanzó misiles Scud a la ciudad de Judea, 

los cU~les causaron pocas víctimas. Estados Unidos convenció a Israel de no responder al ataque 

iraqULi Los norteamericanos protegerían a Israel con u.n dispositivo de seguridad por medio de 

anti -¡miSiles llamados "Patriar'. Este sistema fundonó tanto en Israel como en Arabia Saudita, 

"hada donde Irak también envió misiles. 

I Ante el fracaso del ejérdto Iraquí de dividir a la coalición, su último recurso consistía en 

llevar la guerra al "frente cara a cara en el desierto. Hussein llama a esta etapa del conflicto "la 

madre
l 
de todas las batallas", yen ella se definiría el vencedor. 

I La noche del 29 de enero 1991 una fuerza ¡raquí, compuesta de dos batallones de 

infantería y uno de" tanques," cruzó la frontera saudi·árabe y se dirigió al pueblo de Khafji, tomando 

por so~resa a las tropas sauditas Que ahí se encontraban; el resultado fue la toma de ese pueblo. 

La reciperaCión de esa localidad por parte de las fuer2as aliadas lardó dos dias. Al mismo tiem: 

I 



1 
i 
[ 

1 . 
¡bservadores reportaban constantes movimientos de tropas iraquíes hacia la frontera saudita. La 

reacción multinacional no se hizo esperar; la acción consistió en bombardear ferozmente estos 
I . 
,desplazamientos para que el enemigo abandonara sus intendones de penetrar a territorio ajeno. I Para el 24 de febrero de 1991 Irak había sido atacado por 40 mil misiles. En el momento 

que el ataque aéreo término, la multinacional había lanzado SS mil toneladas de pertrechos 

~ilitares, destruyendo un total de 216 aeronaves, 600 refugios aéreos 54 puentes, y dañando gran 
I 
cantidad de caminos. Los enfrentamientos en tierra no representaron gran dificultad para la 
I 
coalición. Muchos iraquíes se rendían sin oponer resistenda. 

i El 27 de febrero de 1991 las fuerzas aliadas tenían a Kuwait bajo su control. Irak poco a 

Poco fue cediendo terreno en el campo militar y en la diplomada; por más que trataba de evadir 
I 
las resoluciones impuestas por la O.N.U. al final tuvo que aceptartas una a una, antes que 
l. I Id .. expenmentar a tata estrucaon. -, . 
I Tarek Aziz envío una carta al Consejo de Seguridad de la O.N.U. diciendo que Irak acataría 

las 12 resoluciones. 

j El 3 de marzo el general Schwarakopf, el líder de Arabia saudita Khalin Bin·Sultán y 

militares iraquíes, se reunían para imponer las condiciones a las fuerzas de Irak. La junta se llevó a 

Jabo en safwan, pueblo desértico a pocos Kilómetros al norte de la frontera entre Kuwait e lrak. 
I 
Las fuerzas aliadas solo se retirarían de Irak, una vez firmado el cese formal de las hostilidades. 

I Si analizamos algunos aspectos que llevaron al fracaso de lrak en su campaña militar, 

Podemos identificar lo siguiente: 
I 
1) Irak no supo calcular la reacción de sus vecinos, de los·Estados Unidos y otras naciones del 

1 mundo. 

2) Aunque Irak desplazó con gran eficada sus divisiones armadas hacia la .frontera con Arabia, 
I 

I 
este último supo aguantar la presión ganándOse incluso el apoyo de otros Estados del Golfo 

Pérsico como Bahrein, amán, Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos. 

~) Irak perdió por completo su visión política. Pensó que el gobierno norteamericano protestaría 

\ 

la invasión a Kuwait, pero no creía que el mundo se le uniría a Estados Unidos para tomar 

medidas militares. 

4) 

1 

5) 

Irak basó su razonamiento en la gran capacidad militar que había acumulado a través de una 

década de lucha contra Irán. 

Se tuvo el sentimiento de que las reacciones de Estados Unidos empleadas en Vietnam y en 

Líbano habrían de repetirse, al mismo tiempo pensó que contaba con el apoyo de la Unión I 
f Soviética para evitar una guerra y con el del mundo árabe para protegerlo de una intervención 

extranjera. 

I 
I 
I 
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1 , . 
3.2.3. lUSTIFICACION y USO DE LA FUERZA 

La!fuerza multinadonal, que combatió al ejérdto iraqui, estudió cuidadosamente la manera de hacer' 

más eficaz su desempeño en el ámbito bélico, porque Irak en el terreno militar representaba un 
I 

enemigo respetable, cuyo dominio requeriría la utilización del armamento más avanzado de todos 

losl tiempos, destacando la tecnología computarizada que permitió a la coalición de naciones llevar a 
I 

cabo ataques nocturnos con una ·precisión nunca antes vista. Con el objeto de defender a un débil 
I 

país pequeño. . 

LoJ principales sistemas de ataque empleados por los aliados fueron los siguientes: 

a) I Misiles Crucero. 

Propósito: ataque de largo alcance. 

Us6s: lanzados desde barcos y submarinos. , . 
car'acteristicas: 2500 Km. de alcance volando bajo radar. 

I . 
Bajo la obscuridad del Golfo Pérsico, inidalmente 100 de estos misiles fueron lanzados desde los 

budues de guerra norteamericanos a 100 Km. de Irak. El sistema de radar TE~COM, comparaba 
I 

puntos de la superfide terrestre con mapas grabados en su sistema de memoria para guiarlos a 

sus \blancos. Atacaron medios nucleares, químicos y biológicos. 

b) 'Avión Stealth 
1 

Propósito: Bombardeo de largo alcance y precisión. 
I • • 

Usos: penetrar en defensas aereas no detectadas. , 
características: no puede ser detectado por radar. 

I 
DesPegando desde bases de. Arabia Saudita, 27 de estos aviones con 2 motores, fueron los 

prinieros aparatos en golpear blan~ como centros de comando y control; así como misiles Scud 
I . . 

en tierra. El sistema contaba con un sistema de evasión de radar, que probó ser muy eficaz en la 
I 

guerra. 
I 

el Perturbadón Electrónica 
I 

Propósito: Confundir e Inutilizar radares enemigos. , 
Usos: Instalado en la mayoría de los aviones. 

cara'cterísticas: sistema más avanzado y complejo que existe. 

EstJ sistemas han sido Instalados en aeronaves nuevas y en uso de los Estados Unidos, sirviendo 

paralperturoar los sistemas de radar de Irak y evitar la localización de aviones en ataque. 

d) Sistema de misiles Patrlot 
I 

Propósito: Interceptar aeronaves y misiles. 
1 

Usos: proteger bases terrestres. 
I . 

62 



I 
i ._ 
i características: posee lanzadores a control remoto y gran precisión contra misiles, mostrando gran 

i eficacia en la defensa de Israel y Arabia Saudita. 

~ e) Bombas inteligentes 

: Propósito: bombardeo de precisión. 

i Usos: transportados por la mayaria de aeronaves. 

~ características: permite a los pilotos lanzarlas a gran distanda y asombrosa certeza', 

, El éxito de las últimas semanas de ataque se debió principalmente a las bombas Inteligentes. Se 

I guían por medio de láser, infrarrojos y cámaras de televisión. Una vez lanzada, el piloto puede 

i gUiarla por medio de una palanca .. 

: f) Sistemas de visión nocturna 

,Propósito: Amplificación de la luz. 

l Usos: en aeronaves, tanques, e infantería. 

:caracteristicas: realiza amplificadones de luz hasta 25,000 veces. 

IEI uso de Gogles para visión nocturna permitió hacer los objetivos visibles para los pilotos, a 11 , 
[km. de distanda en un ambiente de obscuridad. El sistema fadlita a los pilotos guiar sus 

'aeronaves a baja altura sin riesgo de ser detectados. (FUENTE: THE TIME MAGAZINE,1991). 

I Irak por su parte sólo contaba con el armamento convendonal conocido, como tanques y 

,aviones soviéticos, que no pudieron hacer frente a los utilizados por la fuerza multinadonat. 

De acuerdo a reportes, Irak había retenido de unas 25 ~_ 27 divisiones de'entre 300,000 y 

~OO,OOO hombres. Los aliados solo destruyeron una fracción de los 160 helicópteros, sólo 100 de 

unos 800 aviones. Mas de 120, de sus mejores aviones estaban a resguardo en Irán. Las fuerzas 
, 

aliadas capturaron y provocaron _daño. a mas de la mitad del personal armado y sus equipos por 
I • . 
ejemplo, gran parte de las batenas de lanzamiento de Scuds fueron destruidas, al Igual que la 
I 
~nfraestructura vital de Irak sufrió serios daños. 

Irak lanzó un total de 86 Seuds, 40 a Israel y 46 a Arabia Saudita. La mayorla de estos 

~ueron interceptados por misiles Patriots. En Israel murió una persona y 239 fueron heridas. 

Cálculos estimaron que 9000 viviendas y edifidos públicos resultaron dañados. En Arabia $audita, , . 
~I ataque letal de un Scud, ocurrió cuando un misil explotó en la ciudad de Ohahran, sobre las 

barracas de una reserva militar norteamericana recién llegada, 'tal explosión causó la muerte de 28 
1 
~ados. 

I 
El ataque más censurado a los aliados, fue el que dirigiÓ hacia un búnker en el centro de 

Bagdad. Dentro de este se encontraban personas civiles, que únicamente buscaban refugio a los 

cpnstantes OOmbardeos. Las 2 bombas que ahí cayeron, mataron cerca de 100 hombres, mujeres 

y:ni~. , 
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I En la batalla de Khafji se capturaron los primeros 500 prisioneros iraquíes, otros 30 
I 

murieron y 37 fueron heridos, los norteamericanos comunicaron la muerte de 11 marines. 

1 El número total de muertos del lado iraquí se estima entre 100 mil y 120 mil. Sin 

embargo, dado el caos Imperante en Irak durante el conflicto, se concluye que nunca se sabrá , 
co~ certeza el número real de decesos. Los Estados Unidos informaron oficialmente 144 soldados 

I • 

muertos en acción, 339 fueron heridos y 10 desaparecidos. Si bien la cantidad de muertos que 
I 

acompañó a esta guerra es considerable, es baja con relación a lo que los expertos esperaban, 

po~ que la alta tecnología impidió que el conflicto fuera de larga duración y tuviera consecuencias 
.1 ---mas desastrosas para el mundo. H.Q) 

I . 
wPaul L. Knox. Human Geography. Prentice Hall, NJ. U.S.A.' 1998. p. 67 

I 
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I 

13.2.4 REPERCUSIONES ECOLOGICAS 

I 
IEI 22 de enero Irak prendió fuego a varias instaladones petroleras de Kuwait, causando grandes 
I 
!incendios y una densa capa de humo. Esta acción tenía fines militares, ya que podría complicar la 

lacción de las fuerzas aliadas prolongando al mismo tiempo el conflicto, el cual podría repercutir en , 
'el precio del petróleo. 

I El siniestro ocasionado en Kuwait quemó cerca de 5 millones de barriles de petróleo al día, 

generando más de medio millón de toneladas de contaminantes en el aire, induyendo dióxido de 
I 
sulfuro, ingrediente básico para la formadón de la lluvia ádda que se extendió hasta Irán y Arabia 
l· . 
Saudita. 
I . I La salud de miles de personas se ha visto afectada en varias formas y grad~s, destacando 

las enfermedades respiratorias que según los investigadores tiene su origen en nubes tóxicas 
I 
surgidas de incendios petroleros propiciando numerosas enfermedades cancerígenas. 
I I El derrame de petróleo en el Golfo Pérsico significó la pérdida de 200 mil barriles al día. La 

marea negra así conocida cubrió un área en el mar de 600 millas cuadradas que abarca 300 Km. 
I 

de costa. la cantidad total de petróleo que se derramó en el Golfo Pérsico no se sabe, pero se 

blcula que fueron entre 4 y 6 millones de barriles. -El derrame se dirigió primero hada Arabia 
1 

Saudita, contaminando gran parte de su costa y poniendo en peligro sus plantas desalinizadoras 
I . 

que abastecen de agua potable a toda la parte Este del país. 

I Los ecosistemas del área han sido gravemente afectados. El Golfo Pérs!co ha sido el gran 

abastecedor de alimentos por siglos para los árabes. Si muchas especies animales estaban en 

~ligro de extinción, después de este acontecimiento su futuro era Inderto. camarones, ostras, 

Jrtugas, garzas, flamingos, águilas, y cuervos marinos, han visto cambiar su hábitat de manera 
1 . 

desastrosa en muy corto tiempo. 

1 la calidad del agua también se vio afectada; muestras de este líquido analizadas en el 

Norte del Golfo Pérsico indicaron niveles de metal 10 veces más altos Que lo normal. 

. I la .superfide del desierto también ha sido dañada. MiI~ de vehículos ahí abandonados,' 

han afectado a la tierra. El resultado podrá verse en tormentas de arena más fuertes y continúas. , 
I la poca tierra cultivable que existe está contaminada por metales, lo que dará como 

resultado comida contaminada. Los animales que se alimentan de la tierra, como ovejas, cabras y 

ca~eIlOs, se contaminarán al alimentarse, por lo que la cadena alimenticia se verá afectada en su 

co~junto, ya" que los metales son agentes cancerígenos que causan daño cerebral y desordenes 

carlovasculares)f(7.!!) . 

2!J/¡A. Reader. PoliticaJ Geographv. Edit AmoId. Greate Bretainl997. p.l-40. 

1 

I 
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" 312..5 LA INTERVENCION DE LA O.N.U. EN EL CONFUCTO , 
.- -1 .. . ' - , , 

Analizar el papel que tuvo la O.N.U. en el conflicto del Golfo Pérsico conduce a numerosos trabajos 
I ' 

académicos donde la Historia y Geografía Política ofrecen grandes aportadones. Se estudiaron las 
, I ' 
diversas causas que originaron la disputa territorial, el área o zona involucrada, el armamento I . 
empleado, condidones ambientales del campo de batalla, el escenario político-internacional, la 

I 
falta de aliados que padeció el país agresor, su vulnerabilidad económica, y la rapidez con la cual el 

I ' 
conflicto llegó a su fin. . 

¡ El ¡nido de la disputa territorial entre lrak y Kuwait-se origina desde la convendón'anglo-

turca de 1913, fecha en la que fueron establecidos los límites definitivos entre ambos países. El 
I 

asunto se complicó de modo evidente a raíz de que Irak obtiene su Independenda (3 de octubre 
I 

de 1932) y reclama casi Inmediatamente la tenencia de las islas de Bubiyan y Warba ubicadas a la 
l. ' 

cabeza del Golfo Pel'3ico. 

i ~ etapa complicada de este conflicto se presenta en 2 de agosto de 1990, cuando Kuwait 

es declarada por Irak su I9a provincia, siendo este hecho producto de una repentina invasión 
I 

armada cuyo pretexto fue el que Kuwait, estaba instalando perforadoras de petróleo en la parte 
I ' 

sur del campo petrolero de Rumaylah. Estos acontecimientos sorprendieron e inquietaron a buen 
I . , 

núm'ero de países, que de inmediato solicitarían la mediación e intervención de un organismo 

inte~acional: la O.N.U. 

I Desde la ocupación ~ Kuwait hasta el inido y fin de la Guerra del Golfo Pérsico la O.N.U. 

aprobó varias resoluciones ahespecto. las principales fueron: 
l. '. 

1) RESOlUDON 660 (2 de agosto de 1990). El Consejo de Seguridad condena la invasión a 
1" , 
Kuwait hecha por Irak. ' , 
I , 

2) RESOlUDON 661 (6 de agosto de 1990). Imposldón de sanciones obligatorias a Irak y la 

Jeación de un comité encargado para su aplicación. .' . 
I ' 

3) RESOLUDÓN 662 (9 de agosto de 1990). Invalidez de la anexión de Kuwalt realizada por Irak. I . 
4) RESOlUDÓN 664 (18 de agosto de 1990). Protección a Nacionales de terceros Estados en 

[~k y-Kuwalt, así como a misiones diplomáticas y consulares . . 
I • 

5) RESOlUDON 666,(13 de septiembre de 1990). Relativa 'entre otras cosas a la detenninación 
I 

de circunstancias humanitarias. . . . 
I • ' , 

6) RESQlUDON 670 (25 de septiembre de 1990). Aplicabilidad de sandones a todos los medios I .• . 
de transporte incluidas las aeronaves. '.' , 

I _ ' 

7) RESOLUDON 677 (28 de Junio de 1990). Medidas para evitar Que Irak altere la composición 

d~ráfica de la pobladón de Kuwait. 

! 
I 
I 
I 

1 

I 
I 
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8) RESOLUOÓN 678 (29 de noviembre de 1990). Restablecimiento de la paz y seguridad 

internacional en la región por todos los medios, que aprueba implícitamente el uso de la fuerza 

contra Irak. Hay que hacer notar, que después de emitido este acuerdo, la O.N.U. promovió un 

plazo (15 de enero de 1991) para que lrak diera marcha atrás a sus planes, el cual nunca fue 

acatado. 

9) RESOLUOÓN 686 (2 de, Marzo de 1991). Suspensión de operaciones ofensivas de combate y 

adopción de medidas necesarias para que Irak y la fuerza multinacional pusieran fin definitivo 

a las hostilidades. 

10) RESOLUOÓN 687 (3 de abril de 1991). Restablecimiento de la soberanía, independencia e 

integridad territorial de Kuwait y el regreso a ese país de su legítimo gobierno; operatividad de 

las sanciones económicas contra Irak. 

U) RESOLUCIÓN 689 (9 de abril de 1991). Establecimiento de una misión de obselVadón de la 

¡ O.N.U: para lrak y Kuwait. 

I cabe resaltar que de todas las resoluciones dadas ~ conocer por la O.N.U. durante y 

después del conflicto, la 687 resulta ser la "madre de todas las resoludones", por su extensión 

y Icompleja naturaleza. Una de sus más importantes sesiones trató de entenderse con la 

de~arcación de límites entre lrak y Kuwait, tal operación fue emprendida por la Comisión de 

NJciones Unidas para el establecimiento de límites entre Irak y Kuwait, donde participaron un 

rebresentante de cada país y tres expertos de la O.N.U., destacando el Primer Ministro Iraquí y el 

altb comisionado británico en Kuwait. El plan era en primera ínstanda confirmar la validez de 

. ac~erdos celebrados desde 1963 entre Irak y Kuwait referente a limites territoriales. 

¡ La Comisión trabajó eficazmente en determinar y supervisar la cons~cción de las 106 

columnas o postes de demarcación a lo .Iargo de 200 Km. de limites terrestres, que fueron 

fin~lmente terminados el 16 de abril de 1992. 

I En los meses siguientes la Comisión dio la impresión de haber excedido su autoridad, ya 

qU~ también procedió a verificar los limites marítimos, separando las aguas territoriales de Irak y 

K~ait en Khawr (21) Abd Allah, el cual divide tierra firme de Irak desde la isla 'kuwaiti de Warba. , . 

i Podemos hacer serias críticas sobre. estas medidas, ya que al remontarnos al tipo de 

cambios registrados desde 1932, notamos de modo muy particular la existencia de un limite que 

mJntiene una confluenda entre Khor Zobeir y Khor Abdullah , que a opinión de los expertos fue el 
I 

área que requería un exhaustiva rectificación en cuanto a sus límites. 

1J/Khawr En Arabe significa; Estuario o entrada. 
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En luanto a eso no hubo. ninguna definición de nuevos límites detrás de esa confluencia o 
I '. 

empalme, sin embargo los planes de la O.N.U. por dejar trazado en el Khawr Abd AlIah un nuevo 
I . 

límite siguió adelante e induso fue oficializado en marzo ele 1993 al ser comunicada por el Consejo 
I 

de ~uridad la resoludón 833 que garantiza la total inviolabilidad de los trabajos de demarcación 

territorial llevados a cabo en el sur y norte de Irak. , 
I 

1 Gran polémica ha despertado desde entonces la forma en la que fueron establecidos los 

limites marítimos. Expertos agrimensores (comisionados por la O.N.U.) han reportado que lo 
I 

realizado por este organismo fue sólo un ejercicio de delimitación y no una legítima demarcación. 
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3.3. EL PROBLEMA DEL KURDISTAN 

I . 
El Kurdistán bien podría ser considerado un país, sin embargo, los mapas políticos de la región no 

~presentan esta zona. AI'interior de países como Turquía, Irak-e Irán viven los kurdas'como una 
I 
nación fraccionada o fragmentada que alcanza los 24 millones de personas de los cuales Turquía 
I 
alberga al mayor número que cualquier otro país (10 millones), le sigue Irán con 7 millones, Irak 

bn . 3 millones, también destacan pequeños núcleos poblaciones radicados en Siria, Armenia e 
I . 
igualmente en Azerbaiyan. 

\ Los kurdos se han visto obligados a vivir en derto aislamiento, en montañas y ~tros sitios 

inhóspitos por más de 2 mil años. Sus ancestros no son turcos, persas o árabes, su origen aún es 
I 
desconocido, pero al adentrarse a sus dominios llaman la atención el buen número de personas 
I 
con cabello rubio y ojos azules. 
I l' Geógrafos históricos creen que los Kurdos tienen su origen en zonas septentrl.onales. Su 

lenguaje es muy diferendado de otros dialectos e idiomas hablados en la región como el turco, 
! 
árabe o persa. Los kurdos sin duda alguna integran una nación, ya que sus maneras' nómadas 

Jsmn en paulatino abandono por lo que ha favorecido un mejor Intercambio de prodUctos 

AgríCOlaS y progreso de pequeños centros pobladonales. No obstante lo anterior este pueblo no ' 

JUede ser jurídicamente hablando un Estado, ya que están expuestos al mismo fenómeno de' 
I 

naciones sin patria. 

I la brutal represión de Bagdad ·sobre los Kurdos lraquíes creó más de 2 millones de 

refugiadas· en 1991 y fue un hecho de encabezado mundial. Por esto el pueblo kurdo ha tenido 

due hacer grandes esfuerzos para no permitir la transgresión de sus valores culturales y 

a~utonomfa. El Shah de Irán por ejemplo fomenta una rebelión kurda contra Irak durante una 

disputa acaecida en la década de los 70s. Cuando el· conflicto finaliza el movimiento fue 
I 

abandonado. . 

\ Los turcos, en la década. de los 80s, han prohibidO el uso públiCO del idioma kurdo en el 

área Sureste de Turquía. A pesar de esto los kurdos han empleado con frecuencia su lengua 
I 
'materna, aun en tiempos de guerra entre ellos mismos . 

. j Esta minoría sueña con el día en que su tierra natal pueda llegar a ser un modeJo de 

'Nación-Estada. Muchos creen conveniente que de lograrse este propósito, la dudad de 
I . 
piyarbaklr, ahora en Turquía podria ser la capital perfecta, ya que algunos kurdos visualizan a 

este sitio como el más vinculado a sus intereses culturales. 

1 Por otro lado después de la Guerra del Golfo, las Naciones Unidas establecieron una zona 

de seguridad para kurdos en lrak, extendiéndose desde el paralelo 36° latitud Norte y hada los 
I . . 

I 

I 
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límites con Turquía e Irán. Estas acciones fomentaron el retorno de refugiados y a su vez 

Jrotegian la integridad física de las personas contra maltratos iraquíes; a los ojos de todo mundo 

~ta medida podria ser la más aceptable para que en un futuro los kurdos obtengan un 
I • 

Kurdistán libre. Sin embargo, pese a ser una medida adecuada, existen elementos tales como 
I 

~rritOriO, petróleo, tierras agrícolas productivas, manantial de numerosos ríos, etc. que 

cOnstituyen un gran obstáculo para que una nación como Irak esté de acuerdo en mover ó 

~odificar sus límites geográficos. 

"1 Reforzando lo anterior, notamos que los mapas muestran con daridad como los kurdos de 

Irak ocupan un área sensitiva del país, ya que gran parte de las enormes reservas de petróleo 

ebn situadas en Kirkuk (353 mil "habitantes) y yace sobre las márgenes donde esta minoría 

h~blta. 
I 

I 
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3.4. RIQUEZA Y CRISIS DEL PETROLEO EN EL GOLFO PERSICO 

Al mismo tiempo que la administración Bush se decidió sobre la necesidad de desplegar fuerzas 

de los Estados Unidos para defender Arabia 5audita, también comenzó a denunciar la postura de 

Irak como una seria amenaza a las reservas y abastecimientos de petróleo en OCcidente. En un 

discurso pronunciado el 8 de agosto de 1990, el Presidente norteamericano hizo una, 

comparación de políticas entre Irak y los Est:ados Unidos, afirmando: " Irak es un rico y poderoso 

país que posee la segunda más grande reserva mundial de petróleo, tiene además un cuerpo 

militar que sobrepasa el millón de personas, representando la cuarta potenda mundial en ese 

orden. los Estados Unidos ahora están importando cerca de la mitad del petróleo que consume, 

pudiendo ser esto un aspecto' amenazador a su independencia económica. Si a esto le 

agregamos, que la mayor parte del mundo muestra una mayor dependencia que nunca a las 

importaciones del crudo, la situación es más vulnerable si consideramos la invasión territorial 

hecha por lrak en contra de Kuwait1i(~~j 

Posterior a estas afirmadones la administración Bush representó por ella misma un 

cuidadoso drama, exagerando acontecimientos y asumiéndose como guardián del derecho y el 

orden internacional. Prueba de esto se explica en un discurso pronunciado el 15 de agosto de 

1990 por George Bush, donde textualmente afirmó: " Mantenemos el acceso a los recursos 

energéticos, poseemos una llave, no sólo para el funcionamiento de este país (los Estados 

Unidos), sino también para.el mundo entero. Nuestros empleos, nuestro modo de vida, nuestra 

propia libertad y la de países amigos alrededor del planeta, pueden sufrir serias consecuencias, si 

las grandes reservas de petróleo caen en manos de Saddam Hussein." (23) 

la descripción de Bush sobre la amenaza que representaba Irak y la supuesta 

vulnerabilidad del mundo, si un enemigo tomaba el control del petróleo, resulta un tanto 

fastidJosa con reladón a variadas realidades estratégicas. Un análisis sobre esto lo realizó J. E. 

Smit:h, en 1992 concluyendo lo siguiente: 

Primero: las fuerzas militares iraquíes estuvieron compuestas por conscriptos 

pobremente entrenados y una insignificante defensiva estratégica. 

Segundo: El control de las .reservas del crudo en manos enemigas fue de falsas apariendas, 

puesto que tomar en oonsideradón y en sumo grado este asunto, exagera la importancia del 

petróleo en Medio Oriente para la economía Occidental. 

22/ Comunicación emitida por el Departamento de Estado Norte Americano. Sept. 3 1990. 

123/ William Norton. Human Geography. Oxford university Press Canada 1995. P. 213. 
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Tercero: Induso con el control.del petróleo. kuwuatí, lrak no pudo plantear una seria 

amenaza sobre. los abastecimientos ~~ndiales de petróleo. Antes del· conflicto Kuwalt e lrak 

JrocIucían juntos entre cuatro y cinco millones de barriles diarios de crudo para el mercado 

Jetrolero. Su producción combinada fue de 4.7 millones de barriles diarios en julio de 1990, lo 

que representó en ese entonces el 20% de la p~u~ón de petróleo crudo al interior de la 
I •• • 

ORGANIZAClON DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO (OPEP), y casi el 9% del suministro 
I 

global. 

\ Los acontecimientos ya conocidos en el Golfo Pérsico, le afectaron en particular a Irak, ya 

que su producción de petróleo fue retenida con el propósito de Impedir su penetradón en el 

~ercado mundial, aunado a un embargo de Nadones Unidas después de la invasión. Estas 

~eclidas provocaron que el precio del petróleo en el mercado accionario remonta~a y cayera tan 
I 

rápido en respuesta a las vicisitudes de la crisis. De cualquier modo para finales de septiembre de 
I • 

1990, los once miembros de la OPEP fomentaron conjuntamente elevar su producción a 3.5 
I . 

millones de barriles diarios, aprovechando el breve déficit en las provisiones planetarias del 
I 

crudo. 

I Superada la crisis del Golfo, las estructuras mercantiles globales en cuestión de energéticos 

no! se vieron afectadas ni ·sacudidas a largo plazo como había ocurrido en la década de los 70s. A 

pa~r de ese momento el sistema capitalista mundial se abocó a implementar toda una serie 
I 

acciones especulativas y argumentos económicos en contra de tocios los países productores de 
I 

petróleo, a fin de garantizar a fas nadones desarrolladas un mejor y más barato suministro de 
I 

energétiCOS en el siglo XXI. 

\ Lo. expresado con anterioridad hace necesario con~r las diversas variables bajo las 

cuales opera la economía petrolera en el Golfo Pérsico, así como analizar los acontecimientos 
I 

hl~ricos que han propiciado que el petróleo proporcione poder y riqueza, pero también crisis y 

pobreza. 

\ El petróleo es vital para el mundo co~temporáneo,~mo fuente combustible, de lubricantes 

y materia prima química. Un factor que no puede pasar por afta la geograña mundial de hoy, es 

la Jran concenlradón de petróleo en un brazo·de mar del Océano Indico, conoddo como Golfo 

PéJlco, pero llamado por los árabes, Golfo de Arabia. Aunque sólo el 1% de las reservas , 
probadas de petróleo crudo se encuentran en esta región, Arabia Saudita es un gran líder en 

I . 
reservas con el 26% (un trillón de barriles 1993), Irak tiene un 10%, Kuwait posee el 9% y 

Emli.tos Arabes Unidos con el 7% seguido de Irán 6%. Por oomparadón Rusia posee 16% de las 

resek,as mundiales,- Venezuela 6%, Méxk:o 5%·y los EUA sólo el 2%. (fuente¡ WDdd 
I 

SaokJOxforrl Un1vers/ty Press,Z9S5. 8381 

72 



Gran parte de los depósitos naturales de petroleo en los países del Golfo yacen a lo largo o 

cerca de litorales. Existen cinco países lideres productores, sin embargo, hay otros dos: Omán y 

Qatar, cuya producción es significativa. 

El petróleo de la región es comerdalizado hacia el exterior, aunque la mayor parte de los 

Estados del Golfo requieren considerables volúmenes para satisfacer sus necesidades internas. la 

exportación de mercancías, desde todos los países que toca la zona del Golfo, está compuesta en 

forma abrumadora por petróleo crudo y productos refinados. Tales exportaciones son esenciales 

para el intercambio con el exterior y sus beneficios son usados en grandes montos para la 

compra de equipo tecnológico. 

Gran parte del petróleo vendido es adquirido por Europa Occidental y Japón. Los Estados 

Unidos importan también enormes cantidades del crudo provenientes del Golfo pérsico; no 

obstante, su dependenda relativa es mucho menor en comparación con otras regiones. Sin 

embargo la zona del Golfo revela una gran importanda para los Estados' Unidos, debido a que 

~ grandes compañías petroleras americanas se encuentran seriamente involucradas en la 

I explotadón y financiamiento del petróleo, a la vez que participan en el desarrollo de países 

árabes. El profundo impacto de lo anterior se refleja en los "petrodólares", los cuales son 

expedidos e Invertidos en EUA. 

l
En gran medida el petróleo producido en la región del Golfo es embarcado para su 

comercializadón en grandes contenedores llamados supertanques, transportan a un sinnúmero 

I de terminales a lo largo del Golfo. Otra parte del crudo es desplazado por oleoductos, desde los 

I-campos de . extracción de al~unos países árabes hasta barcos tanques ubicados sobre el mar 

MedfterTáneo o Mar Rojo. 

Una creciente proporción del petróleo crudo extraído es refinada en la mayor parte de los 

países árabes y tiene un uso local o para exportación. la industria petroquímica muestra su 

existenda con el más grande" desarrollo establecido en el Reino de Arabia Saudita, tales 

Industrias usan el petróleo como materia prima; no qbstante, el uso primario es con el 

propósito de obtener gas natural. Enormes volúmenes de gas son exportados en forma licuada,· 

!slendo una vez más Arabia Saudita el mayor vendedor en el ámbito mundial. I . la industria petrolera en el Golfo Pérsico fue desarrollada originalmente por compañías 

extranjeras, prindpalmente británicas y norteamericanas. Estas empresas originan enormes 

Iganandas de las concesiones, aunq~e con po~s excepciones algunas compañías declaran que 
lid' muchas de sus propiedades han s o nacionalizadas por los gobiernos arabes. La existencia de 
I . 
estas políticas no ha representado ningún obstáculo para que muchas empresas del exterior 
I 
sigan trabajando estrechamente con empresas petroleras nadonalizadas del Golfo Pérsico, 
I 
I 
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I 

I 
f1i1itando la más avanzada tecnología: asesoría en administración, personal extranjero altamente I . . . 
calificado, equipamiento de todo tipo, estrategias de comerdalización y servidos misceláneos. 

I Todos los Estados del Golfo (excepto Omán y Bahrain) están unidos con algunos otros 

P4íses exportadores de petróleo en un organismo llamado: OPEp, cuya pretensión es lograr 

aCciones colectivas a fin de llevar hasta el punto máximo las ganancias de las naciones 

miembros. ¡ 
I 

La Organiiadón se formó en 1960, pero fue hasta el año de 1973 cuando este organismo 

adquirió importancia, ya que los precios del petróleo experimentaron un salto, como resultado de 
I • 

la :Guerra de Octubre entre árabes e israelíes. A partir de enton~ la OPEP ha coordinado una 

serie d~ esfuerzos para que los precios del crudo adquieran continuos ascensos, registrándose en 

el laño de 1981 un precio máximo de $34 dólares por barril, cifra muy elevada, porque en 
I 

téiminos comparativos el precio del petróleo en 1973 era de solo $2 dólares por banil. 

: Estos eventos tuvieron enormes repercusiones sobre la economía mundial. Inmensa 

riqueza fue transferida desde los países del mundo desarrollado hada los países integrantes de la 
i 

OP~P, ya que era la única manera de pagar esos indispensables suministros de petróleo. 

I El rápido aumento en el costo de la gasolina y otros productos derivados del petróleo, fue 
I 

la prindpal causa de una severa Infladón en los Estados Unidos y muchos otros países. 

Países subdesarrollados, no productores de petróleo, vieron afectada su economía .Y 

obstaculizado su desarrollo en su industria alimentida y de transporte, debido a los precios tan 
I 

elevados del petróleo. 

i A pesar del panorama, mucha de la transferencia de riqueza hecha hada la OPEP tuvo su 

retomo benefICioso hada el mundo desarrollado a través de pagos por mercanáas y servidos 

pro~rdonadOS a países árabes o en la forma de depósitos bancarios e inversiones. 

i En los Estados del Golfo de Arabia la bonanza petrolera produJo un plan de gastos 

exagerado, destacando el equipamiento militar, construcciones ostentosas, lujos para la elite y 
I 

ambiciosos proyectos de desarrollo de muchos tipos. los beneficios percápita para la población 
I . 

en general fueron destacados en varios Estados petroleros de la Penín.sula Arábiga, sin embargo, 

los más favorecidos resurtaron ser pequeños sectores de población, con abalidón de Impuestos, 
I • 

extensos programas sociales, excesivos subsidios a servidos pÚblicos y de vivienda, destacando 
I 

el agua destilada venida desde plantas desalinizadoras. 
I • 

I Al Inidar la década de los 80s, la era de la conUnua expansión de la producción petrolera, 

ventas y ganancias hecha por los Estados miembros de la OPEP llego • su fin. 

1 Los principales factores que motivaron este cambio, fueron que después de 1973 el 

escenario de altos precios del petróleo estimuló el desarrollo petrolero en países ubicados fuera 
I . . 

de la OPEP, descubriéndose nuevos yacimientos en. la zona europea del Mar del Norte. 
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Sumándose una eficaz política de conservación y ahorro de combustibles fósiles, incorporando 

para ello vehEculos, calefactores y otras innovadones tecnológicas de mejor rendimiento. 

Otras medidas adoptadas tuvieron que ver con la rápida sustitudón de combustibles 

baratos como el carbón y la conversión de refinerías a grandes costos, con el objetivo de produdr 

gasolina a bajo costo. 

En el corto plazo los países del Golfo Pérsico no se vieron afectados, pero: con el paso de 

Jos años y las maniobras del sistema capitalista mundial sé suscito una recesión económica, 

hadendo decrecer la actividad de negocios y por consecuencia la demanda por el petróleo. Gran 

número de refinerías tuvieron que cerrar y buena parte del transporte petrolero en algunos 

momentos se paralizó por falta de cargamento. Los precios del petróleo bajaron, teniendo un 

breve período de recuperadón durante la Guerra del Golfo en agosto de 1990, pero cayendo 

nuevamente al condulr el conflicto. 

A consecuenda de lo anterior, es necesario plantear la siguiente pregunta: ¿Las Inmensas 

reservas de petrÓleo y gas natural ubicadas en la región del Golfo Pérsico garantizan que esta 

zona siga teniendo un fuerte impacto en la economía mundial? (Flg.8) 

! 
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PETROLEO y GAS NATURAL EN EL MEDIO ORIENTE 
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3]5. NUEVAS INCERTIDUMBRES EN LA NACION DE IRAK 

L.a!reeiente crisis del Golfo(I990-1991) ha puesto de relieve varias tendencias, d:las cuales [rak 

no~ es el único partidpante, sino que también se ve involucrada toda una reglón e induso varios 
I 

países occidentales, destacando Estados Unidos. Esta situadón nos obliga a plantear el posible 
I 

escenario que vivirá la nadón-iraquí, en el marco del futuro mapa político del Medio Oriente. 
I . 

El fin de siglo en la región Parece estar formado por dos realidades políticas: 

1.-: Intensa presenda militar de Estados Unidos sobre el Medio Oriente. 

2'-1 Fuertes reacciones de nadonalistas y voces ,Islámicas de países árabes contra la presencia 

norteamericana, siendo lrak importante promotor de un movimiento tendiente a evitar que la 
I 

soberanía de la zona se vulnere y sus recursos naturales continúen siendo engullidos por países 
I . 

occidentales. 

t Si asumimos que el arsenal militar de Estados Unidos pennanecerá buen tiempo en el área 
I . 

del Golfo Pérsico, en particular en Arabia Saudita, se justifica por dos razones que pueden ser: 

1. Saddam Hussein no abandona el poder en Irak. 

2. Fortalecimiento bélico de Irán y de sus actividades islámicas en la región. 

I Independientemente de esas dos razones potenciales de inestabilidad para los Estados 

Unidos la ausencia o presencia de estos problemas no parecen tener gran- relevancia; sin 
I 

embargo, es importante para este país preservar su posición política ganada en la región, como 
I 

parte de una nueva distribución estratégica de las fuerzas norteamericanas a través del planeta. 

1 Irak ha sido devastado por la guerra; su infraestructura económica: puentes, plantas de 

poder, factorías y refinerias han sufrido serios daños. El gobierno ha estimado la reconstrucción 

enJe 100 mil y 200 mil millones de dólares; de ahí que la principal prioridad de Irak hacia el fin 

del1presente siglo sea la de edificar un nuevo país y reconstruir su annamento. Tales esfuerzos 
I 

podrían acabar con internas desavenendas (por ejemplo el problema de los Kurdos y Shiitas 
I 

musulmanes). Otro propósito será buscar un buen entendimiento en las relaciones con sus 
I . 

vecinos, espeCialmente Irán, porque éste representa un nuevo poder político que las fuerzas 

ISlá~lcas necesitan. 
I • 

I SI nos atrevemos a realizar una proyección de la geografía política en [rak para los 

pró~imos 26 años, es necesario analizar la prese~te demografía y recursos naturales de la región. 

Aco~e a las refe-rendas del Population Reference Bureau de 1993, para el año 2025 la pobladón 
I 

en el Medio Oriente se verá Incrementada en relación de su actual tamaño por casi 2.4 veces. 

1 Hoy día la ~blación de los Estados Unidos excede a I~ del Medio Oriente por 63 millones 

de habitantes. En el año 2025 esta última región excederá a la primera en 120 millones de 
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1

I 
habitantes. La población de Irak e Irán por si solas eQuivaldrán al 74% de la pobladón de Jo~ 
Estados Unidos para ese año. Esta perspectiva no parece hallar evidencia de que los ,recursos 

naturales en el Medio Oriente puedan verse incrementados al mismo tiempo que lo hace su 

pobladón. Por el contrario es muy factible esperar que las riquezas naturales de ciertos países 

árabes se vean en continuó decrecimiento conforme los años transcurran .. A ello habrá que 

sumar la desigual distribución de recursos entre países petroleros y no petroleros. Esto propiciará 

que las desigualdades entre Estados se hagan cada vez más grandes. 

El balance entre demografía y recursos en el año 2025 es Idóneo para formar el mayor 

pilar para Ir cristalizando la geografía política de la región. De llevarse a cabo esta Idea, se 

pretende crear un nuevo orden de poder y que daría-por resultado una eventual división en la 

región, existiendo al interior subáreas. Oemográficamente hablando, esto traerá para algunos 

Estados serias desventajas, ya que redudrá de forma severa su papel político regional, mientras 

que para otros podría ser una ventaja. 

I Irak y Siria, con proyecciones pobladonales de 43.8 y 41.4 millones de personas, podñan 

emerger como Importantes potendas políticas en el año 2025. Siria fue a menudo considerada 

lcuna del Panarabismo. Aún cuando es un paí~ no petrolero, el 30% de su territorio es adecuado 
I 
para la agricultura, siendo un factor Crudal en la superadón de sus problemas políticos. Irak, en 

~I otro lado es relativamente un rico país petrolero, con· el 13% de tierras propicias para actividad 
I . 

agñcola, lo que pone a esta nadón en una mejor posidón que Siria para apoyar a su proyectada 

koblación de 44 millones. 

I Irak y Siria son dos Estados idóneos para liderear el mundo árabe en el año 2025. El 

Panarabismo podrá revivir una vez más con la llegada del siglo XXI; enarbolará la cooperadón 
I 
de todas la fuerzas Islámicas para proteger los escasos recursos que queden en la región. 

\ El centro vital del Panarabismo pued~ ~r Siria o Irak; pero se plantea que los dos líderes 

que hoy gobiernan ( Assad y Saddam ) por el año 2025 tendrán que ser reemplazados por un 

riuevo líder que unifique a los dos países. 
I I 51 Arabia Saudita y algull95 Estados del Golfo continúan ligando su Muro al de Estados 

UnidC'S, a través de tratados y alianzas, es probable que el Medio Oriente quede dividido dentro 
I 

de dos prlndpales bloques. 

\ . Siria e lrak podrían conformar el primer bloque llamado "Siraqulano", mientras que Arabia 

Saudita junto con otros países del Golfo Pérsico y una pertinente presencia de arsenal 
I 

norteamericano, integraría el segundo bloque llamado· Amerabia". (24) (fi9.9) 
1 . . .. 

24/W1lIiam Norton. op. dt;p.216. 
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MAPA POLlTlCO DEL MEDIO ORIENTE EN EL AÑo 2025 

_J 

El milpa político del M~io Oriente en eI.ño 2025, sugiere la uCructuraclón de Importanles alianzas. unas en favor y otras 
ItO contra de la umdod ánbe. 
Ink at alintarR junto. Irán y Siria, reprnentará y tendrá gnn peso político en l. rq:ión. dehldo a que su po$tura Rrá 
siempre tnalmiOlldll. deunar e1enm poder que hoy ejerce Eslados Vnidos y sus aliados. 
F¡H,,, .. :Sh,,,, R .. _~ 1""":Al! f~tmtbKri"",,, l'bIitiaol wog.y.2 ... ftIj';(1tI.I99J.E4. Rnutltkd, ... 



El comportamiento político de otras naciones árabes quedará dividida a lo largo ~e líneas 

que simpaticen con esas dos alianzas planteadas con anterioridad. Por ejemplo: Ubano y 
I 
"Jordania podrán apoyar moralmente a los Siraquianos y derivar de ello algunos beneficios 

:económlcos, pero al mismo tiempo ambos países mantendrán una relación balanceada con 

Occidente. El nuevo Estado palestino (si es que se ve realizado), podría simpatizar con los 
I . 
Siraquianos, pero puede adoptar una posición neutral, porque para asumir una postura definitiva 
I . . 
tendrá primero que realizar grandes esfuerzos en construir un Estado viable y en consecuencia 

kVitar todo tipo d~ disputas-territoriales. 
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CONCLUSIONES 

Desde la antigüedad se han hecho estudios sobre la Nación-Estado, el nadonallsmo y la 

trilogía Territorio - Estado- Nadón, debido a la complejidad del hombre existen numerosos 

ejemplos de Estados binadonales y multinadonales, donde cada elemento mencionado se ha 

repetido a lo largo de la historia. Sin olvidar desde luego el papel que juega la soberanía en 

el desarrollo de cada Entidad Política. 

Por otra parte sea o no que un Estado tenga estabilidad política económica o sodal 

este se relaciona de forma directa a la relativa intensidad de fuerzas centrífugas y 

centrípetas. Una llave de fuerza centrípeta es la presencia de una poderosa y armoniosa 

razón de ser y existir en una nadón, mientras que una fuerza centrífuga es carencia, falta de 

cohesión y entendimiento entre los habitantes de un país. Particularmente se hace presente 

cuando al interior de este encontramos grupos minoritarios marginados en todos los 

órdenes. A menudo en estas naciones se promueven movimientos secesionistas, justificando 

tales acciones como una rectificación de límites geográficos, ya que los existentes responden 

a una imposidón hecha por expotendas coloniales que en nada tomaron en cuenta las 

referendas de identidad regional o tribal. Innumerables ejemplos de esta desintegradón 

hacen presencia sobr~ todo en África, Asia y áreas periféricas económicamente deprimidas. 

Respecto a los límites, estos son un fenómeno importante porque permiten a la 

territorialidad ser definida y darle fuerza, además los límites son muchas veces motivo de 

numerosos conflictos y competición entre países, personas e instituciones por lo que la 

oeadón de límites es en consecuenda un importante elemento de los lugares que ocupa la 

humanidad. 

Unificando los conceptos de territorialidad y limites, es notorio apreciar que esto es 

nonnalmente induyente, debido a que fueron construidas con derta disposidón para regular 

y poner control ~peáfico a las personas, las ideas y los recursos naturales. Encerrado 

dentro de un territorio daramente definido, todo tipo de actividad puede ser controlado y 

regulado, siendo para un Estado un factor de vida o muerte preselVar tal drcunstancla. Esta 

área sobre la cual un Estado ejercita su control y este es reconocido por otros Estados 

abarca las 3 dimensiones territoriales de un país que son el ámbito terrestre, aéreo y 

marítimo. 

los límites también pueden ser excluyentes; si bien su fundón es también controlar 

personas, actividades y recursos, el uso particular es dominar el flujo de inmigrantes o de 

artículos de importadón.los limites munidpales y la zonificadón por uso del suelo son otros 
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ejdmplos que permiten apreciar la regulación y el acceso a ciertas áreas por ejemplo: a 

veCindarios residenciales o zonas agrícolas, pero sobre todo son utilizados para reforzar la 
I 

dif~renciación espacial de las sociedades humanas y crear a veces una intensa competición 

entre grupos por los territorios. 
I 

El nacimiento del Estado iraquí fue producto de un ciclo de colapso y expansionismo 

d~ imperios coloniales sobre el único recurso natural (el petróleo); esto determino en gran 

medida una territorialidad plagada de conflictos. Al finalizar la Primera " Guerra Mundial Irak 

pad~ió un injusto trazo de sus límites. geogrilficos llevado a cabo en aquel entonces por la 

Gran Bretaña y Francia, permitiendo a estos países hacerse de un discreto esta tus de control 
I 

polí~ico económico por medio de la creación de un protectorado y luego convertido en una 

nación independiente llamada Kuwait. El capitalismo occidental consiguió un respaldo 
, 

adic!onal en contra de Irak y otras naciones árabes para obtener un mayor control sobre los 

recu1rsos naturales de estos países, a través de estrategias tendientes a desencadenar 
: 

fuertes d!visiones dentro del mundo árabe se genera un fuerte pr~ominio de fuerzas 

centrífugas que no ayudan al buen entendimiento entre los pueblos, por lo anterior hablar 

de un geograña de la guerra y la paz adquiere gran validez, porque es gracias al conflicto, la 

ines~biUdad e incertidumbre los modos por los que el capitalismo ha avanzado en los 

lugares más insospechados del continente Asiático, haciéndolo a través de una fuerte carga 

ideológica de "democracia liberal" que contribuye a consolidarlo y eliminar a sus 

adversarios. 

Todo poderío hegemónico deb:e proteger los fundamentos polítiCOS y económicos de , 
su ~der y rechazar los desaños a su política, cultura y dominio ideológico. Ocasionalmente 

esto requiere de una intervención militar. La Guerra del Golfo acontecida en 1991 fue un 

ejem~lo de esta clase de intervención impulsada por la Invasión que hizo Irak de Kuwait en 

1990,: donde el presidente Saddam Hussein obtuvo una amplia popularidad utilizando una 

agresiva postura hada la cultura Americana e intereses mercantiles de esta. 
, 

~ la invasión de Kuwait no solo amenazó y desorganizó el suministro de petróleo 
, 

crudo: en la economía mundial, sino que además planteó serios peligros a la política 
i • 

estad~unidense de seguir patrocinando el balance regional de poder en el Medio Oriente. 

I La situación posterior a la Guerra del Golfo Pérsico ha determinado para la República 

de Irak. graves obstáculos para su desarrollo como Estado, destacando: 
I 
1 1) desarticulación de territorio iraquí promulgado y ejecutado por la 

O.N.U. 

1 2) Serias disputas étnicas y religiosas en áreas sensibles y estratégicas de 
I 

t territorio iraquí. 
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I 
I 
I 

3) Bloqueo comercial en energéticos, que no pennite a Irak la 

reconstrucdón de su infraestructura básica. 

4) Desma_ntelamlento paulatino, supervisado y regulado por la O.N.U. 

sobre toda actividad encaminada a la fabricación de armamento bélico 

¡raquí. 

Si bien el panorama para Irak ha sido desfavorable en años recientes, la política 

interna sigue siendo de abierto desafío hacia el dominio que ejercen las potendas capitalistas. 

en contra de la región, tal circunstancia puede colocar a Irak en años venideros como un 

potendal líder promotor de la unidad árabe, siempre y cuando los Estados Unidos disminuya 

su poder. 

Finalmente el siglo XXI vislumbra un escenario de alianzas entre países del Medio 

Oriente que permitirán la adopción de posturas políticas demasiado polarizadas, ya sea a 

favor o en contra del poder hegemónico que representa Estados Unidos. 
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