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Here 's to the crazy ones ... 

The misfits, The rebels, The troublemakers, 

The round pegs in the square holes, 

The ones who see things differently, 

They're not fond of rules. And they have no respect for the status quo. 

You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, 

About the only thing you can 't do is ignore them, 

Because they change things, 

They push the human race forward, 

And while some may see them as the crazy ones, we see genius, 

Because the people who are crazy enough to think they can change the world .. 

... are the ones who do. 

SPJ 
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INTRODUCCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS POlTfTlCAS y SOCIALES - UNAM 

NI/ l/ ca cOllsideres el estudio COfllO l/l/a obfigaciólI . 

silla COI/ lO 11110 oportul/ idad para pelletmr 1'11 el bello y 1II0ra,.il/oso 

I/l/llldo del saber, 
A Ibert E illste;" 

A través de la histori a , los Estados s iempre han prolagollizado un papel 

sumamente importante dentro de las Relaciones Internacionales, puesto que es a 

partir de eUas que sus relac iones hao buscado es tar penneadas por el poder 

comparativo . 

En un s istema internacional summnente conflictivo, en el que no ex iste un ente 

supranacional que regule las re lac iones entre los Estados, las grandes poten cias 

ejercen ciert a influencia dentro de la configuración internacional, lo cual subordina a 

los Estados m ás débiles ante sus propios intere ses. 

Es así. que Turquía como un subproducto del antiguo hnperio Otomano , el cual fue 

desmantelado después de numerosas derrotas en el campo militar por Occidente. dio 

lugar a una Dueva re pública , misma que fue constituida en rechazo hacia el antiguo 

rég imen. Bajo el liderazgo de Must.afá Kemal. las fuerzas annadas buscaron proteger 

el espac io nac ional contra las amenazas externas después del colapso del Imperio en 

1<1 Pr imera Guerra Mundial , destruye ndo 1<1 estructura política imper ial y rechazando 

el modelo multié tni co a favor de- una secularización rad ical del Estado. basá'ndose en 

un modelo centralizado apoyado por un proyecto militar que pugnó por la defensa de 

los intereses nac ionales . 

Des de el punto de v ista estratég ico y mililar , la República de Turqu ía procuró desde 

el com ¡enzo de la Guerra Fría integrar la Alianza Trasatl ántica contra el com unismo , 

hac iendo uso de su geografía para fortalecer su posición con Washington . Las 
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relaciones conflictivas con la URSS posterior a la Segunda Guerra Mundial , y la 

evolución de los conceptos estratégicos americanos fomentaron la importancia 

geopolítica de Turquía y definieron su posición duran te dicho periodo. 

Con el [ju del sistema bipolar que articularon los Estados Un idos y la Unión 

Soviética, algunas Interpretaciones íl](licaron que Turqu ía había perdido su 

im portancia estratég ica para Occidente , lo cual generó dudas sobre el 

repos icionum 'iento de Ancara durante di'eha transición . 

Positiolluda en la encruc ijada de s istemas políticos . modelos culturares diversos y 

contradictorios entre el Sudesle Europeo , el CáucasQ. y Medio Df ie.ole . Turquía debe 

fonn ular una estrategia de acuerdo con las implicac iones naturales de su localizac ióll 

geográfica . 

Si tomam os como referencia el modelo Otomano, podríamos de6r que Turquía 

tendría una identidad caucas iana , balcánica y medio-oriental . S i consideram os el 

modelo Kemalista. Turquía no se preocuparía por nada más allá de sus fronteras. De 

igual fonna s i adoptamos la posición Pan-turquista. entonces Asia Centrnl fonnaría 

un horizonte para Turquía y por el cual presc indiría de Eu ropa; bajo la perspect iva 

Is lam ista , Turquía debería movilizar su leg itim idad cOllfer ida por el califato y retomar 

el liderazgo hacia el ínterior de la comunidad musulmana . Finalmente hablar íamos de 

una v is ión Europea , donde Turquía podría s er cons iderada parte de la Unión Europea 

y con ello garantizar su ingreso a dicho organism o. 

Otras vis iones com o la Kelllalisfa de la élite tradicioual , o la Pall-furqll ista. que entró 

en debate-cou el colapso soviético as í como canta independencia de las repúbl icas de 

As ia Central. el Cáucaso y Europa , s ug ieren un papel distiuto de Turquía en Medio 

Orient.e . 

II 
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De tal manera , Turquía no puede ser cons iderada como un país meramente 

perteneciente al Medio Oriente, s ino por el contrario requiere de se r estudiada a partir 

de una. perspect iva global que cons idere su pos icionam ¡ento geográfico dentro de Ires 

grandes reg iones: Europa. Medio Oriente y As ia , 

Actualmente , el país v ive un periodo de incertidumbre sobre su ingreso a la Unión 

Europea. s in embargo. no ha s ido obstáculo para fortalecer sus relaciones con As ia 

Central y el Cá ll easo . 

A partir de la evolución de la conjugación de los modelos y tendencias actuales, se 

sug iere. com o pos ibilidad un papel más activo en Medio Or iente a partir de la 

islami zac ión del país. y la afinnaciól1 de. su aislac ionismo y manutenc i6n de su 

alianza COD los Estados UDidos . 

Sou estas Duevas realidades las que nos llevan a promover una reOexión sobre la 

pos ic ión turca demro del s istema intemacional y su pos icionamiento frente a los 

nuevos desafíos regionales a partir de una v is ión geopolítica. De igual fonn a y desde 

un carácter interdisciplinar , estfl tes is pretende anali zar la pos ición Turca a partir de 

una evaluac ión de poder nac ional contex tuali zado a partir de las teorías geopolít. itas y 

de las relaciones multilat.e rales. obteniendo con ello una conclusión provisoria y 

ab ierta. pues el s istema ínlemacional está sujeto a modifi caciones constantes y 

previsibles. 

Para analizar la geopolít ica de Turquía es necesario comprender de una manera 

aprox im ada su condición dentro del escenario internacional y su poslc ionmn íe nto 

geopolíti co. de tal manera , la presente Tes is parte del estudjo de la geopolít ica como 

111 
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herramienta de la C iencia Políti ca a bordando los d ive rsos posic ionamientos teóricos 

que ex ¡sren . 

Posterionnenle en el segundo capitulo de esta investigación , se procurara analizar las 

implicac iones culturales de Turquía fre nle a la geopolítica. pues cabe señalar que DOS 

encontnlm os con un Estado cultu ralmenle dive rso y que como mencionara Samuel 

Huntington , se encuentra en una encru cijada de civ ili zac iones. Del mismo modo , 

retomo los diversas aseveraciones que ex isten sobre la Geopolít i'ca. en part icular los 

enfoques provistos por M ack inder , Spykm an . Brzez ins kl, Callen y Huntington , ha 

partir de los cuales se buscará dar lugar a una interpretac ión de los mismos pos tulados 

bajo la realidad geográfica , política y cultural que t iene. Turquía en la actualidad , así 

como los desafíos que enfrenta hada el s i'glo XXL 

En los cap ítulos subsecuentes, enfati zare en un fluál is is geopolítico de las relaciones 

de Turqu ía con las tres reg iones que iutersecta: M edio Or iente, Europa y As ia 

Central , y con e l10 es bozar llll anális is que contemple los dive rsos elementos que 

compone.n a la geopolíti ca de Turqu ia. 

IV 
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CAPITULO I 

LA GEOPOLÍTICA COMO HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 

"La cO!/Ipere/lcio basado. el¡ el territorio sigile dominando los asumos "'ulldia/~ . 

aUllque sus formas aC/uales tielldell a ser más civiles " 

Zbigltiew Br:e:illski 

Si bien el últim o s iglo ha dejado numerosas lecc iones para la sociedad 

internacional. a través de dos Guerras Mundiales , múltiples crisis económ icas y nume rosos 

enfrentamientos político-militares. la llegada del s iglo XXI no solamente exige un mayor 

ejerc icio polít ico-diplom átjco por parte de los Estados. s ino también demanda un a mayor 

planeación estratégica sobre el interés nac ional de cada nación . 

No obstante , para que un Modelo Esrratégico sea efectivo y cumpla con las neces idades de 

una sociedad organ.izada , es necesario conocer y comprender las capacidades y limitantes 

que un Estado posee tanto al interior de su territorio. como hac ia al exter ior ; esto con la 

finalidad de enfren tar con mayor efectividad el constante dinamismo internacional. Dicho 

conoc im ien lo no surge de un análisis superfici"al del Estado como generalmen te se ha 

interpretado , sino por el contrario , surge de un estudio detallado de- su estructura -

geográfico, político , económico, social y cultural- la cual es plenamente analizada a partir 

de un análisis Geopolítico-Estratégico. 

La Geopolítica como herramienta de análisis se toma importante para los estudios en 

Relaciones Internacionales. pues analiza con mayor precisión , la estructura de un Bstado; 

empero, para fines de ésta In vesti gación, cuyo principal objetivo es conocer y comprender 

la Geopolítica de Turquía y con ella realzar su importanc ia hac ia el s iglo XXI, es necesar io 

comprender los elementos que componen a la Geopolítica como herramien ta de anál'isis de 

1 
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las Relaciones lnteroaciollaJes. y por cons iguiente su aplicac ión sobre ULl objeto de estudio 

ctelim ¡tado como lo es el Estado turco . 

De es te modo , el preseute capítulo pretende estudiar y anaü zar la GeopoULica como 

herramienta de anális is para las Relaciones Internacionales . Sin embargo, para lograr un 

claro entend im ¡ento de lo que realmente se asume como Geopolítica, en primer lugar se 

prete[]de distinguir cóm o la Geopolítica se ha consolidado como una ramfl de la Geografía 

Política . Posterior a dio. se procurará bacer una breve síntes is de lo que ha s ido el orige n y 

la evolución de la geopolítica a fin de comprender las diversas definj cioues que se ie han 

atribuido. y de extraer los elementos más importanLes de las mismas . Consecuentemente, se 

pretende distinguir los elementos conceptuales que la constituyen y con ello ahondar en los 

elementos que confonnan un Análisis Geopolítico , 

Finalmente con el desarrollo de est.e capítulo, se busca contribuír con una v is ión más clara, 

los principales fines de la Geopolítica como herramienta de análisIs y con ello conjuntar las 

bases necesarias para la fonunlaci 6u de un anális is geopolítico . 

1.1 La geografía política: una base para la geopolítica. 

Como punto de partida para esta invest igación es 'importante establecer una ser ie de 

parámetros científicos que penn itan enmarcar los Iineam ientos tradicionales bajo los cuales 

se realizará esta investigaci6n , De tal manera es que retomo a la Geografia Política como 

elemento fundamental para la formulaci ón del conocimiento geopolítico . 

S i bien la Geografía Política ha -s ido erróneamente comprendida como una cienc ia s ituada 

entre la Ciencia Polftica y la Geografía. es ésta confusi6n la que ha impedido definir de 

manera clara el papel de la Ciencia Política y por cons iguiente el de la Geopolítica , 

2 
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No obstante , dentro de la comunidad científica existe aún la falta de acuerdo sobre lo que se 

entiende por Geografía Política y por Geopolítica , así también existe confusión sobre cuáles 

son las relaciones que existen entre ambas. De ésta manera , la presente Tesis busca 

esclarecer este tema o a! menos establecer cuál es mi posición al respecto; posición que 

as um o al s ituar a la Geopolítica como uoa rama de especialización de la Geografía Política . 

Por lo tanto, la presente investigación parte de la tradición cienrífica de la Geografía 

Política, que si bien era una disciplina que hace no muchos años parecía abandonada y 

condenada al olv ido , en las últimas décadas ha tomado una mayor relevancia dentro ele la 

fonnulación de los planes de desarrollo y estrategia para los Estados. 1 

De esta manera, me ocuparé de analizar y exponer el surg imiento e institucionalización de 

esta ciencia con la finalidad de reconocer los principales elementos que dan lugar al 

conoc imien to estratég ico y con ello ahondar en los elementos que posterionnente dan lugar 

a In Geopolítica como herramienta de análisis. 

1.1.1. Orígenes e institucionalización de la geografía política. 

La instiluciona1izaci6n de la Geografía como disciplina cien tífica durante el siglo XIX en 

Europa s ign ifi có! la delimitación de diversas ramas dentro de la misma . Uno de los campos 

con 11layor transfonnación fue la Geografía Política , la cual estuvo estrechamente vinculada 

en sus inicios con la Geografía Comercia! y la Geografía Colollía1.] 

I Cfr . Bryllu. Berry; A.prld Rl'l';CI<' Of Illtl'/"/Wlional Rl'gioll!J Alfd Thc Inrc/'IIarionul Sy!Jrl'm , Loudres: OeogfaphicaJ R evi~w . 

No, 59.1994, p.413 
1 Cfr . Yves ,Lacoste; Ln Grogrnjíu: Un Armn Pum ÚI GII/:rm . B1IICdona: Anagral1la. 1981 ,pp . 7-27 
J E~ importante aclarar qu e ro t6miU05 pr:kticos, la Geografía Com ercial, fu e IIqudb utilizada con fioes ecouómicos. r u 
doude d diseño de rutas come,rc inles tur 111 base de f5 ta . Del mi smo modo. cabr- adarar que en el Ga50 de la Geogr:úíll 
Colollial, tuvo como finalidad el disdio espxi:tl de todlls aqu elbs colouias y r spxios auu no colouizados ellistcntr-s eu el 

muudo cOllocido . 

3 
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Sio embargo , ant.e tal categor izac ión . se puede afinn ar que la Geografía PolíLica se 

desarrolló fundamentalmente bajo los intereses nac ionalistas e imperialistas de las 

burgues ías e uropeas. Es dec ir, esta discipliua fu e instrumento de- las nuevas clases 

dominantes encargadas de perfecc ionar el control políti co interno, para crear las 

condiciones necesarias para la competencia eotre los Estados. 

De manera ge neral , se cons idera que la aparic ión fannal de la Geografía Polítj ca~ co incide 

con la publicac ión en 1897 de la o bra Geografía Polírica de Friedrich Ratze l ~ , la cual centra 

su anál is is en el es tudio del comportam ¡euto del Estado en el espacio, ya que el Estado 

cOllstituye. según sus propias palabras: 

" La //layar obra del hOfllbresobre la Tierra . " b 

Es de esta manera que en la Geografía Política tradicional ~e produciría una clara distinción 

entre la Polírica y el Estado , la cual sería la principallimitac i6n para el desarrollo de la 

disciplina , ya que limitaría las relaciones políticas tínicamente al ámbito estatal. Como 

consecuencia , podemos dec ir que la Geografía Política de Ratzel : 

.. Es de ¡u'cllo /l/U! geografia del Estado y es objeto de 111/0 concepciólI totalitaria 

sllrgida a partir de 1111 esrado /Otalitario "7 

De manera parci"al . los geógrafos han as um ido a la Geografía Política como el centro de s us 

reflexiones ; por lo que no es casualidad que Ratzel y Mackinder fueran los principales 

promotores de esta disc iplina y coadyuvaran en la institucionalizaci6n de la misma.B 

• En 5~n,ido mod erno 
' Fri~erlch. R:l1z d : Pof¡' lisclr~ Googmplrie, Osnabrud.: 0 110 Zdkr. 1978 
, Ibíd . p. 58 
, CJaud ~ , R aff~slín,:. Gropoliflqllt' El His torie , París: Lau saulle P:lYOI , 1999 . Pp , 13-27 
' Cfr_ Nicolás,Oneg :l C:llll ero~ Gl'!ogrnjín Y CII/mm, Madrid : AJi auz:l.l00 1.P 15 
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Como consecuencia de lo ante ri or no podemos pensar ni mucho mell as deducir que ésta 

fuera 1<1 primera ocas ión en que e l hombre reflex ionara sobre su entorno , o so bre las 

relaciones ex istentes entre lo Polítko y lo Geográfico. De hech o , se pueden c itar múltiples 

autores qlle aportaron m ater ial de análisis mucho antes de que surg iera la Geografía Política 

como disc iplina: desde Berodoto en la antigua Grecia, e Ibn Jaldun en e l mundo ára be. 

hasta Montesquieu9 como parte de la Histor ia Moderna . 

1.1.2 Geografía Política y Geografía. 

Como ya se ha mCllc-ionado a lo largo de este capitulo. e l ori gen de la Geografía Política 

esta es trechamente li gado con la institucionalización de la Geografía: es decir la Geografía 

Política s urg ió como rama de la Geografía lO
, 

Como sub-disc iplina académica, la Geografía Política, se ha v isto cOlls tanLemente 

comparada y criti cada con la Geopolfrie J alem all a . Noobstante.es imporlullte señalar que 

los geógrafos políticos de la época intentaron pennanecer fuertemente afianzados al campo 

de la "Ciencia de la Geografía" , evitando de manera ev idente vin cul arse con e l campo de 

"La Política". con e l fin de imponerse so bre el pensamiento tradi c ional de la Geopolitik. el 

cua1. como ya se ha mencionado. s urg ió como una her.ram ienta al se.nido del Estado y con 

fines ex pans iollistas . 

De es ta IlUUlera, es importante res altar que la relación más importan te entre la Geografía 

Política y la Geografia , se s itúa en !ns bases del pensamiento geográfico, como s\!il ala 

Lacoste: 

I Quie-u iuclusive r'scribr' UU:l brev~ obm ¡¡tulada Ln Ceograpllie Politiql/e. Cfr. Escalona Ralllos, Albr'no; Ceopo/lrim 
MI/lldial l' Croer:cmolllrca Dillalllim MI/lldial . Histórioo l' COlllcmpol'á/!ell.México: Ateuro, 1963 
10 CI/' .. Óp. cit. Raffr's tiu, p. 112 
" La G~gfllfia Política. se des!lJ'1l}lIó dUfIlute el periodo elllregu erras sobre todo ro Akmania rprincipalrnr'.U1e con 
Haushofer]. en Franc-ia [con Bnmhes] y en el R e- ino Unido [con M ocki nder[, finalmr'nlr' r'n los Estndos Unidos [con 
Mahan y Bo\\'man] . Sin embargo. la Cropolitit no fu r' solo ocnpación dr' grogr:úos, sino qu r' otros profesionak5 
des~mpd¡arou uu p:lpcJ imponaute eu b COnfOnl13Ción de r'st:l corrielllr' inld~lu:l1 
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·'La geograjla es . en primer IlIgor 1111 saber estra/égico estredlUlIIl'nle l/nido a 

111/ cOl/jmlro de prácticos políticas y mili/{!/'cs ,. y son die/las prácticas las qlll' 

ex igen fa recopilación articulada de IInas ¡,¡formaciones e.\TremodG/llcllte 

variados ya primera ris/a heterogéneas . el/ya razón de ser y cl/ya impor/ancia 

/la es posible elllclldcr si /lOS limiUlmos a la legitimidad del saber por el 

saber "ll . 

As í. Lncoste propone la existenc i3 de UI1 divorc io enlre los geógrafos académicos y los 

geógrafos empleados po r la administrac i6n civil y milit ar. entre la Geografía Académ ica y 

la Geografía de los Estados. 

Pero esta afinnac ión , aunque parezca verdadera , puede parecer exces iva. pues de acuerdo al 

mismo Lacoste: 

"No sólo la G eogrofío de los Es/odas . recurre a los reslllrados de las 

illl'esrigaciolles ciem({icas emprelldidas por los académ icos. silla que tambiéll la 

illl'es/igació/I académico. bllsca (e/ler 11/1 iil/fXlcro e ll la di/lámica d e los 
Estadas .. J.J'. 

Finalmente. es pertinente aclarar que la pos ición de Lacoste res ponde a una concepción 

especifica, en donde s itúa al Estado como ente central de poder. y a partir de él es que 

puede ges tionarse el saber geográfico . 

1.2 La Geopolítica como Ciencia Intermedia. 

Para fines práct'icos de esta investi gac ión. es pertinente en primer lugar, comprender qué se 

enri'e nde por Geopolítica. dado que han s ido ~ive rsos los enfoques que se han tenido de la 

misma , ya sea po r su empleo en diferentes ralllas de la C iencia Políti ca. como el uso que se 

ha tenido en d iferentes lugares y tiempos a lo largo de la histor ia. 

" Op. dI" Lacosle , p .7 
1' lbrd .. p .J5 
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Si bien aclarar e l sentido que tiene el ténnino Geopolítica no es uno de los principales 

objet ivos de esta tesis , cons idero importante realizar un breve análisis del cuerpo Teór ico y 

Metodológico que da origen a esta disciplina 14, con la finalidad de crear las bases 

s uficientes para entender la Geopolítica , y con e llo, evitar caer en ambigüedades 

conceptuales que 'impidan asimilar de manera correcta e l verdadero fin que esta Tes is 

propone , 

De esta manera , es pertinente mencionar que las Ciencias Soci"ales 00 const ítuyen sectores 

estáti cos, Bajo esta perspectiva. Foucaulr expone que ; 

"Tonas las ciellcias 11II1IIa/W.f se elllrecruYlll y puedelt sielllpre interprela/'se las 

l/Itas a las otras. ql/e SI/S ¡rollleras se de,n'wlecell, qlle las disciplinas 

inren"edias y mi.1Tas se lIIultiplica/J illdefillidall/eme" H. 

Claramente, esta postura no es completamente aceptada por aquellos quienes practican la 

disciplina , en donde existen dos v is iones claramente definidas; por un lado se encuentran 

aquellos quienes defienden a toda costa el método geográfico como parte de una identidad 

geográfica, y por otro , aquellos quienes la rechazan por s u partidismo políti co, Muchos 

geógrafos cons ideran que es ta disc iplina debe ser estrictamente Geográfica o C iencia 

Políti ca . 

Sin embargo, el interés por pos ic ionar a la Geopolítica en tre la Geografía y la C iencia 

Política no es necesariamente reciente; ya en las obras realizadas por los padres fundadores 

de la Geopolítica como Ratzel. éste afinn aba que : 

" Para fin es pr:iclicos, e'Xi~l e una amplia gama d e' fu ellles rderellt e ~ a la Gropolí!ica que pu ed~n cousuh:lIse. d ~ maJ.lera 
pefliouru considero pertin ente las obse"J"\'!l('ione5 qu e ofr~e Jorge Ateudo e"n Atencio. Jorge E .; Qué c:; /n Geopolítico , 
Buenos Aires: Pleam ar. 1986 , 384pp , 0105 cOI15ider.llldos pl:lllteados ¡X>T Colin FIiDl en Flint, Col in ; lmrodllcrio/J 10 

Gcopolirics, Oxon: Routledge Taylor & FraJ.lcis Grollp. 20 10, 223 pp . 
" Micllel. FOIlC3ul t ,; Aplld Eu ReYllaud, Alain; La Giographie , Sc;e/lce Soci(l le , Paris: Tr:waux De L';nslilu! De 
Grographie De Reims , No , 49 Y SO, 1986,p .11 
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"Si pI/diese. cOl/n"lb,,;,. (/ 11/! acerCll lll iemo enrre las Ciencias PolíTicas o 

" is/óTicas, por lIIl lado ~ ia Gl'ogr.afía por r>1 OIro, 1111' sellliría ge/lerosamente 

recOfllpellJarlo por el trabajo"l •. 

Es;] partir de esta perspectiva que nos lleva a no sólo califi car a la Geopolítica como una 

ciencia intenne dia . s ino a comprender que. es a partir de la misma que se puede contr ibuir a 

la generación de teoría y metodolog ía dentro del campo de la Geografía y la C ienc ia 

Política 

1.2.1 Conceptualización de la Geopolítica. 

Como ya se ha mencionado , en la actualidad ex iste una gran cantidad de acepc iones que se 

tienen con relación a la Geopolíti ca. no obstante son East y M oodie. quienes se refieren de 

manera oportuna a la Geopolítica com o: 

" Las re/aciolles geográficas de los ESlOdos y, lilas especificolllellle o los 

aspectos geograficos de esas relaciones c_lTeriores y los problemas di' los 

ESflldos que afee/GIl a todo el mmufo ·d ,. 

De esta fonna. la Geopolítica se ha de entender desde una perspectiva supeditada a la 

Ciencia Política y no com o una c ienc ia totalmente independiente 1i
, pues es a partir de la 

C iencia Política y la Geografía. que la Geopolítica retoma sus elementos más 

fundamentales, los cuales, no únicamen te la han de limitar a los estudios geográfico o 

político por independiente , s ino por el contrario , crea. un anális is más completo que abarca 

diferentes dimensiones del espectro intemacional . 

,. óp. cir ., .RalZ!':I. p .47 
"G.W . E.:I51 ,y A .E . Moodie , Th ... Wol"ld Backgroul!d. En G .W .Ensl.A ,E. Mood ie , Loud«s: The C haoging World., 1960, 
P.l 3 
" Richard, Pmrick . A .; ProblclllcJ De Dijinirion El De Mlfthodofogie De La Goograp!lIc Pofitiqllc Allglo-Saxonllc. PaJi!;;: 
L ' Espace Geographique , No . 8. [983 , p23 
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As í también . dich a de fin ic ión ex presa de mallera clara, cual es el o bje to general de es tudi o 

de la Geopolíti ca , e l cual Parker s inte ti za como " la escena inte rn ac ional desde un punto de 

v ista es pacial o geocéntri co" I Q , en donde s i bien . tradi cionalmente la Geo política 

úni camente se limitaba a un anál is is es pac ial-estratég ico en pro de la diri gencia polít ica del 

Estado , e ll la actu al idad busca ampli ar su cmnpo de acción y con e llo dimens ionar de 

man era global las interacc iones que ex isten entre los Estados. 

Es importante también reconocer que la Geopolírica en s us ini c ios , pre tendió concentrar sus 

conoc im ientos en "El entendimiento del todo .. 20 ,es as í que el escenar io global se consolida 

como su espac io de anál is is por ll atu raleza . de tal m odo que para mucbos estudiosos de la 

Geopolítica , éste seria s u pr ill c ipal argumento dife renc iador entre su vers ión tradic ional y 

su concepción criti ca . 

Asf m ism o, es importante rescatar la cr iti ca que propone Raffestin . en donde resalta que la 

Geopolíl ica: 

.. No es /lila visión uri/il.llb/e en lodos las escalas .. . se Irara de IIn mélOdo que 

elllroiill IIIIll concepción del poda qlle prOl'ielle direcll1/11t'lIIe de 1111 

delermi/lismo geográfico' ... } el EStlldo[. .. ] es el IÍnico aClOr q ue lo Geopalitica 

tiene 1'/1 cuento .. 

Relamar, sin darle olm forma , el modo de ra¡.onamiefHo ,g eopolírico significa 

negar de mrte/llllllO los posibilidades de la población parll reencomrar 511 propio 
poder. ., 11 

S i bien , este pensamiento responde a un modelo clás ico de la Geopolítica , es pertinente 

men cionar que, continuar con este model o. D O solamente sesga nuestro anál is is. s ino por e l 

contrar io , lo condiciona a factores solamente geográfi cos. No obstante, ahondar más en esta 

corriente Geopolítica corresponde a apart.ados posteri ores. Sin embargo es pertinente 

'9 O.,. Pnrke:r ;. íVl"s/cm Gcopoli/ical Tho ugh/ In TIIl" T''' l"ntic/n Ccmlll"y . Londres: Croom Helm, 1989. p"96 
cO Cfr" Ibid .• p. 99 
!l 6p . d I" Rafk'irin , p. 119 
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mencionar que, aunque el pensamiento tradicional geopolítico no responde completamente 

a las neces idades contemporáneas de la Geopolítica, no podemos desestimar su 

importancia . tal como lo aprecia Raffestin : 

"No se puede r('lOmar la Geopolítica sil! cO/ifo/'lllllrla de orra manera : porq ue, 

desde IlIego , 110 mbe pellsar ell dcucl/(//" la Geopo/Ílica sobre la base de 

derermilloda practica c1ásí'co . pI/es seria poco líriJ desaprovechar Sil potellcial 

allolrtico" ,~l 

La Geopolíti ca . cuyas característ icas definitorias más importantes las acabamos de señalar . 

posee UD pasado históri co el cualla s ilúa desde la obra dei británico Mackinder; a pesar de 

que fue el sueco Kje Uen1J quien en 1899 acuñó el ténnino Geopolitik, diGho lémüuo sería 

mayonnente conocido a partir de la Primera Guerra Mundial. 

De igua1modo, otro de los as í ll amados "Padres Fundadores,,14 de la Geopolítica . podría se r 

el caso del norteamericano Mahan , quieu con el fin de dem ostrar la importancia de la 

palenc ia naval en la hisloria de Europa y Améri ca , publicó en 1890 uua de las primeras y 

más relevautes obras sobre e l tema l
-' . En dicha obra , señal6 que el poderío naval era 

fundam ental para un Estado y, que tal poderío se deriva de una marina de guerra fuerte , que 

sólo podía desarrollarse Ii'gada al comerc io marítim o, cuyo auge se originaría en la poses ión 

de colon ¡as. As im ¡sm o , exam inó los faclores que condicionan la potencia naval . 

agrupándolos en se is tipos: 

:: Ibtd .• p .[SO 

Posicion gcografica 

C ollforlllación física 

E.l1enrión del lerrilOrio 

Camidad de población 

CorÓCler del PIl(!b{O 

'-' efr .. K[ mJs, Kosl ~ Th(' COllccp/iol! 01 Poli/ies In Pofilieal Gcogmphy And Gcopolilics In Gt·,.,IlO/IY Un/il 1945 , 
Loudre~: Po[i ticaJ Grography Quanerly.8. 199J,pp . 3ó9-368 
,. Cfr,. Huml J .. d ... Blij: SY5/('matic Polirical Gcograptry, NU ... V3 York: Wiky & Sons , 198'0 , p .\05 Y ss . 
" S I': hac ... rcl ... rcncia a la obra, Th" iUjll l (,flC(, ojua po ..... c'r I¡pon hinory. [660-[ 783, Boston: Littk Brown , [890 
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CaráCTer del gobiel'l! (} 

Otro autor de gran importanc ia para la Geopolítica . es Ralzel , quien en su obra EIOrigell 

de fa GeopoJaica. se ocupó de estudi ar las relac iones entre Estados desde un u 'perspecti va 

entre la acc ión hum ana y el1ll edio; como consecuencia de ello, en la medida que en su obra 

se produjo. dio lugar a la Geografía Políti ca. 

Ratzel tendría una importante influenc ia en' la cou[omlución de la Geopolíti ca, sobre todo 

en el caso concreto de la escuela alemana de la Geopo/itik. 

Tampoco podemos omitir la importancia de Mackinder. quien estructu ró la subdisciplina tal 

y como hoy la conocemos l~; no es casualidad que desarrollase sus pos tulados en plena 

época de expaus ión imper ial britán ica , factor que d io un lugar de gran importancia a los 

estud ios re lativos al ultramar: di cha importanc ia oace de la preocupación por las ve ntajas 

Geoeslratégicas de la potenc ia terrestre -so bre la potencia marítima para el domin io del 

planeta. 

De esta manera, el propio Mac kinder señalaba que los in icios del siglo XX marca ban el fin 

de la época colombina, durante la cual la explorac ión geográfica del planeta se babía 

te nn.inado, y lo qlle era más importante aún , ya no ex istían lerritor ios cuya poses ión pudiera 

real izarse de fonn a pacífi ca, por eso cons ideraba que, s i bien , la era colombina ya había 

llegado a su fin . el escenar io intemac ionul ya 11 0 sólo se ría lim itado a los espados ya 

cOlloc idos, s ino por el contrario , la esfera de acción será el mundo elltero H
• 

A parlir de ésta idea. Mackinder pudo fonnular su muy conoc ido modelo "El Pivote 

Histórico" , en el que, sobre la base de la interpretac ión de la hi stor ia europea , consideraba 

~ Cfr, op. Cir.. ParknG. , p ,lb 
z: Cfr. H , J .,Mackiuder.; Th/' G/'ographiclIl PiyCJr 01 Hisrory , LOlldres: Grographica110ll lllaJ. No , :23. J 904.p .421 
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que aquel Estado que ocupase la Reglón Pimre dentro de Eurasía. podría ejercer una 

influencia dec is iva so bre la v ida política del mundo enlero , 

La clave para entender la originaJidad del pensamiento de Mackinder res ide, a m.i 

considerar. en que confonn a s u anális is a partir de la historia europea . No obs tanLe. en la 

actualidad no podem os interpretar s u pensamiento únicamente a partir de una v is ión 

meramente europe ísta . P or e l contrario, se loma necesario abarcar un a óptica unive rsal. 

puesto que es a partir de esta aseverac ión . que es pos ible desarrollar la Geopolítica. 

Tras las aportaciones bechas por M ack inder, hay que mencionar entre los más importantes. 

al norteamericano de or igen holandés Spykman, quien a fin ales de la década de 1930. 

dedic6 sus investi gaciones al anál is is de las relaciones entre la Geografía y la Política 

Exterior. 

Spykman es 'mayonnente conocido por desarrollar el modelo de políti ca ex te ri or 

norteam erjcano, en donde cons ideró qlle: 

" La sociedad imemocio/ml es 111/0 sociedad sil/ III/a amarinad celltral pura 

/l/ml/ ellU la ley y el ordn! sin 1/110 insfOllcio oficial que prOleja a SI/S mielllbros 

e/1 el disfrute de SI/S del'echos" ~8 

De tal manera. Spy kman plantea que para una acertada Política Exterior para los Estados 

Unidos. se debe desarrollar una Estrategia Global tanto para la guerra como para la paz. 

basada en las implicaciones de la locali zaci6n geográfica de est.e país en e l mundo.~9 

Como puede apreciarse, este planteamiento parte de un a vis i6n meramente realista de las 

Relaciones Int.ernacionales, en donde se resalta e l deseo de los antores que escrlben de 

Geopolítica por modelar o influir en la Política Exterior de s u país . lo cual nos lleva a 

11 N, J"Spyl.:m:l1l; Es/ados ("llidos Fre/lTe A l MI/lldo , Mexico: Foudo D~ Cultura EconómLc:J, 1 94 <1 .pp 7 y 9 
~ Cfr. Jb íd.,p.13 
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s inteti zar que la elaborac ión GeopolíLica parte generalmente desde una perspectiva 

nacional , 

1.2.2 Geopolítica y Geoestratégia. 

Únicamente como precisión conceptual , en este apartado se toma necesario esclarecer las 

diferencias entre Geopolítfca y Geoestratég ia . las cuales com únmente se confunden en 

cuanto a que sus limites o perfiles no SOI1 claros. 

El origen de dicha confus ión se puede retomar en tomo a l:l urili zac ióo de los ténninos de 

Geopolítica y Geoestratégia que hace Cahen)II , quien considera a la Geoestratég ia como el 

re parto global del planeta. mientras que la Geopolítica ex presa la unidad de caracte r ísticas 

geográficas . 

Por lo (anto , el uso equívoco de los ténninos Geopolítica y Geoestratégia , no pennite en 

nada la claridad del concepto ni el desarrollo de las rel ac iones y correspondencias entre 

investi gaciones , 

De t~l manera. también podemos menciooar que la utili zación del t.énnino Geoestratég ia es 

relativamente reciente , y esta v inculado a la Geopolitik alemana , 

De acuerdo a Celerier: 

.. Es ra esrun;(I la i/l/portancia dc los facrares geográficos el! la condl/ccioll de la 
guerra " ,JI 

y¡ Cfr , Smil B . • Coht"lI~ Gf10graphy AI¡d Polilics 11] A Divided World , LOlldr~s : M:alhut"ll . 1968.pp .Sb y ss. 
J'Pi nre . Cdt"ri Gr,:, Geopoliriqllf1 E Geot'nralf1gir. Paris: Presst".'l Ulliversilari C's De FraucG, 1999. p .64 
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Del mismo lII odo , es tam bién Foucher. qu ¡en denom ina a la Geoestmtégia como: 

"Ulla práctica COl lcrNa en los I lIgares que 050/1 allalizado:! COIIIO Icarros d~' 

operación. reales o f'¡'elltuales. '¡ 

La Geoestratég ia afronta ¡as configuraciones espac iales con apego a la Guerra y a la 

Defensu"J\ frente a la Geopolítica , que es ante todo un método de anális is y un método de 

indagación cientffica . 

1.3 La Geopolítica y las Relaciones Internacionales. 

Dentro de las Ciencias Sociales . la incorporación de la Geografía en los Estudios Políticos 

no se presentó com o parte de un proceso s istémico . s ino por el contrar io se cons ideró a la 

Geografía como Ulla herramieuta secundari a de las C íencias Sociales cuya importanc ia 

res idía en comprender la naturaleza de l Estado o de las leyes a partir de un a perspectiva 

meramente es pac ial , 

A partir de la Geopolítica, se cons idera necesar io incorporar métodos . teorías, códigos, 

modelos etc " proven'ientes de las Relaciones lntem acionales; pero no ocurre lo m ismo en el 

caso conrrario; ni siquiera cuando se realizan anális is que incorporan como var iable 

detenn inante al Espacio se tienen en cuenta los métodos propuestos a partir de las 

investi gaciones o propuestas reali zadas desde el campo de la Geopolítica . 

Uno de los principales elementos de la Geopolítica que desafortunadamente no es 

ampliamente estudiado en las Relac iones [nternaciooales es el llamado Factor Geográfico, 

Dentro de las investi gaciones realizadas en esta disciplina, generalmente éste tom a UD pape-l 

bás icamente pas ivo o , en su defecto , es completamente ignorado , s in mencionar que en los 

" Cjr. Jd e!/l 
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escasos casos en los que se analiza el papel geográfic.o , éste hab itualmente se [¡mita a 

características físicas del medio , es decir. relieve, clima , humedad , etc. 

La s ituación mencionada suele derivar de la consideración de las característi cas geográficas 

como los elementos que detenninan la Política Exterior de los Estados . De tal manera. 

res ulta importante realzar la postura que asume Manuel Medina , con re·lación a las teorías 

de las Relaciones Intemacionales y su relac ión con la Geografía en donde expone que: 

.. Los disciplillas all/hiemales - elltre e/las la Geografía - COII/O auxiliares de la 

Teoría de las Relaciolles lmemaciollolcs; los foclOres geográficos . SOII 

cOlldiciollames de las relaciollcs imerllociollalcs " 3J 

1.3.1 Objetivos dela Geopolítica. 

Para comprender claramente la importancia de la Geopolítica como herramienta de análisis 

dentro de las Relaciones Internac ionales es importante conocer los obje tivos que pers igue la 

primera. De tal manera. es pertinente mencionar que con la finalidad de exponer de manera 

clara dichos objetivos es necesario asimilarlos a partir de dos l1 '¡veles o estructuras , 

En primer lugar, y como parte de un análisis intemo , la Geopolítica pretende retomar los 

conoc im ¡en tos de la Geografía para exponer la realidad del espac,io en el cual.se encuenlIa 

inmerso el Hombre y su relación con el mismo , Posterionnente. la Geopolítica pretende 

comprender la s ituación externa al territorio con la finalidad de prevenir y evitar la 

intervención de un orden aje no . 

En un .segundo plano. la GeopoJ ítica busca faci] itar la cDpacidad de prever acontecim ientos. 

proporcionando l as herramientas conceptuales y estratégicas que pennitan afrontar las 

condicionantes del escenar io internacional. 

<1 M:rnuel, MNliua Ont'ga ,;. Tcoría ¡' Transformación De La Sociedad Imemnciollol. Madrid : T t'C DO S 1987 .pp.162 _ 163 
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De igual modo y com o parte sustan cial dentro de la conducción del Estado. hl Geopolítica 

busca influ ir dentro de la plane aci6n y desarrollo de los intereses del Estado , pues es a 

partir de ello que el progreso debe estar inspirado por el senLido de la prev is ión , 

La geopolít i"ca tiene también como propós ito: 

"Opemr COIII O esrraregia JX!ra los ,gobemalHes . ya qlle brinda impor/mues 

elrll/elllaS, la /es COIIIO; factores geográficos , exigencias o ventajas del medio 

QII/hirme. relaciones ell tr e el medio geográfico y las formas de gobicfllo 

i'lrerrela ciollodos eOIl los demás, de lipo políríco. ecollómieo y cl/l/ural, es decir , 

lo Geopolítico proporciollo los cOllocimiemos f wrdomema les que faciliUlII la 
concepción de afinidad. conl"f'rgcllcio o dh'crgencia de slIll'erdaderos objeril,os . 

I'fI relación COII O/ros. sobre roda cuafldo illferl"ellga algllll Ilecho geográfico }' 
dc aIro II0 1llroleza ." ; . 

Por lo tanto , la Geopolítica no solamente es un elemento guía para quien go bierna, s ino 

también es una herramienta útil para el gobernado . 

1.3.2 El Pensamiento Geopolítico. 

Como parte del proceso evolutivo de la soc iedad hum ana todas las culturas del mundo han 

coutado cou uu conoc imiento geopolítico , en doude cabe resallar el papel que és te jugó 

deutro de aquellas comunidades que buscaron el couvert irse en grandes imper ios o 

potencias , S in embargo, y como consecuenc ia a la falta de un concepto que pudiera 

conjuutar de una manera dara este cOllocim iento, el ténn ino Geopolítica no tUYO cabida. 

H Rafael , L:tJ"3 H~ndndez~ E/eme/ltos De Geopoliflctl , M edeJlíIl : C~lIlro De Hum:tllid:tdes. P~llsmllknlo Hum3ll!sla . NQ 
620 11 ,pp.SI-52 

16 



UNIVERSIDAD NAC IONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Tomando en cons ideración el peosam iento de Atencio: 

"El pellsamiellFo geopolíTico 11/1'0 SI/ génesis en la cmigiiedad )' ¡//t' 
el'o ll/dollando a Tral'és de los siglos apoyado en las ideas y comprobado ell los 

!techos debido a los pellsadores y aCTOres de las más l'ariadas /'OIIUU de las 

ciencias y de difereme aClllal' e l l la hiSTOria " -'~. 

El nodo principal de este pensamiento, cons is te en v incular los hechos y las ide as con el 

medio geográfico , lo cual trastocar ía de manera cons iderable el origen del estado m6demo. 

1.4 Formas de interpretación de la Geopolitica. 

Como se mencionó al inicio de este cap ílulo. dentro de los estudios sobre Geopolítica , la 

cantidad de defin iciones ex istentes sobre esta disc'iplina es ex tensa , s in embargo, JJlll chas de 

estas definiciones discrepan unas con otras sobre el objeto. el método y fundam entos de la 

Geopolítica, Ello no s ignifica que no ex ista la disc iplina , s ino que , como en el resto de las 

ciencias soc iales, existe poco acuerdo entre los practicantes respecto a las característ icas 

ep istemológ icas y metodolog ías de la mism a, 

Actualmente se pueden distinguir al menos .se is grupos diferentes de geógrafos políticos 

que entienden de diferentes fonnas a la geopolítica : los practicallfes de la Geopolirik, sus 

críticos, los que entienden que la Geopolítica es lI11a Ciencia Política, los que la cons ideran 

una Ciencia O imInl ica , los que la apl ican a todas las escalas geográficas y aquellos que la 

circunscr iben a detenn inadas re laciones externas, 

~. óp. C;I .• AIO::llcio Jorgo::. p.7.5 
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1.4.1 La Geopolítica como Ciencia del Estado 

Muchos de los s impatizantes de esta vertiente de la Geopolítica, adoptaron la definición 

acunada por e.l creador del ténnino , Kjellen, quien consideraba que la Geopolítica 

estudiaba: 

"La inj7uencia de los ,factores geogrdficos . ell fa más amplia acepciólI de 1(1 

]Xl/abro . sobre 1'1 desarrollo político ('11 fa \'fda d I' los pueblos y Estados ·· JO 

Aunque esta definición , amplfa nuestro objeto de es tudio. no permite contextualizar un 

límite, por lo tanto nuestro objeto de estudio no solamente se ocuparía de las relac iones 

externas de los Estados. sino también estudiaría todas las activ idades del mism o: por otro 

lado, adoptaría una postura detenninista sobre el estudio de la influencia del medio sobre la 

acción política. 

Estas característi cas pennitieron conceptual izar a la Geopolítica como 'Tiencia del Estado" 

dado que estudiaba las condici'ones geográficas en las que se desarrollaba la "vida" del 

Estado-Organismo y prescr ibía su actuar políti'co-'7. 

Sin embarg.o, esta corriente tom 6 mayor importancia a partir del soporte generado por el 

General Haushofer, quien diseñ6 las políticas tanto exteriores como interiores del "Estado

Organismo" a part ir de las condi cioues geográficas en las que se desenvolv ía su "vida" n , 

En otras palabras , esta perspectiva se enfoca en el conocimiento de los caracteres 

duraderos, deternlinados po r la tierra y ligados al sudo, que caracteri zan la fonn ac ióu , el 

mantenlmiento y la desaparición de la potencia en el es puclo. 

lO R. H~uuiug y L. Korholz; EilrJÜrllIIg indie Gcopofitik Ldpz ig: B . G . T~ubll~r. 1 938 p. lX) 
17 Cf,.. J. J., Oya: Ln Gcografía Polítioo Como "Ciellcia Del Estado " Y Como Geograjin , Pueno Rico: L~ To rre No . 13· 
H, 2008 ,p . 9~ 

11 Euli ¿udase este argumell1o, ~ partir de la realidad del G eneral Haushofrr, quien sieudo militar alemán. concibi6 elile 
peusamiento como part~ d ~l moddo impkm~nlado durante d periodo enlr~ guerras )' con la finalidad de alcanzar la 
supremacía a1~maua . 
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AL mismo tiempo. es también palpable la ex istencia de disciplinas de corte s imilar en otros 

estados, de tal m anera, se puede destacar el caso de Ital iaJ9 y en menor medida Japón~o, 

1.4.2 La Geopolitik 

Durante el periodo correspondiente a la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los 

geógrafos especializados en estud ios de Geopolítica asimil6 este concepto a partir de la 

práctica germánica, cons iderando que: 

.. Va /l/as allá del esrudio oujerh1o de los jactares geográfico -politicos y es /lila 

pse¡ldo-ciencia aplicada COII objeril'os muy cuestionables " 4J. 

De tal manera, la Geopolffica de Es/ado y la Geografía Política serían claramente 

diferenciadas a partir de la as im ilac ión interpretativa de los geógrafos de la época , los 

cuales ante la Segunda Guerra M undial , descalificarían el modelo alemán . 

Estos cr íticos como denota Spencer~2. incurren en culpar a los estudios geopolíti cos de ser 

el punto de partida del pensamiento Nazi que incurrió en el Tercer Reich. lo cual como 

consecuencia, la mayor pan.e de una generación complem de geógrafos polfticos , rechazara 

no s610 eL ténnino Geopolítica s ino también ese cuerpo de investigación que el ténnino 

hab ía comprendido anterionJlente.lJ . 

• , Cfr. E. , Massi.; Geopolírica: Dalla Teoría Originaria Al Nilo !'; Oricnlallll.'lIfi. ROIll:!.: Bolletino Della Societa 
Grograficalt:!.liana. No . 11.1 990 , p .15 
-1<1 Cfr. K .• Takeuchi ; Goopolilics And Geogmphy J,] .lapall Rc:e.mmilled . Hi[o[subashi: Joururu Of Social Slndies, No . I I . 
19S4,pp. 14-24 

<1 Hans W .. Weig~ rt r Pn'/lc!p/(!S 01 Poliri('a l Geography, Nu eva York: Appleton C~ntu!)' Crofrs , 1961 ,p.5 
.¡, Cfr,. D onald S .. SpeIlC l.'r;.4 Shorl His lary Of Gcopolllks . Callforui:l: JouruaJ Of Grognphy. 1'10 . 87 , 1992, p.4 3 
,11 Gfr .. ld"l/I 
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1.4.3 La Geopolítica como Ciencia Política 

Como parte de los estudios Geopolíticos y Políticos. algunos polit6logos ban preLelldido 

diferenciar los ténninos de Geopolítica y Geografía Política a través del énfas is 

interpretativo . De tal manera , la Geografía Política se ha as umido como el estudio de los 

aspectos políticos de los fen6menos geográficos, mientras que la Geopolítica , pretende dar 

una explicación geográfica de los fenómenos políticos.~~ 

Dicha ([ivisión. es apreciable en las décadas de los rulos 50 y 60, bajo el desarrollo de la 

Ecolog ía Política. la cual suponía el estud'io de las re lacioues entre los aspectos geográficos 

en la dinámica política. y a Sll ve-z la dinámica ex istente entre la Política dentro de la 

Geografía. lo que propicia una aproximación altamente descriptiva de la problemática 

nac ionaJ e internacional. 

Aunque esta interpretaci6u de la GeopolÍlica, pareciese aclarar y dar solución a los 

conflictos conceptuales de la Geopolítica como disciplina. como señala Sm'ilh : 

"Ello!1O "izo lIIás q/le re(lfirmar el dilema act'rco { .•. ] dt' CI/al era d objt'to del 

q/le se OC/lpa la disciplilla . 4~ 

1.4.4 La GeopoUtica como una Ciencia Dinámica 

Teniendo como referente el pensam iento proporcionado por los teóricos de la Geopolitik . 

algunos geógrafos especulan con el carácter supuestamente más estát ico de la Geografía 

Política , frente aJ dinamismo expuesto por la Geopolítica . 

.... Cfr. L. D. K ., KrislOff;. TI!" Origills AJld Evo/urioll Of Geopolilics. Cruiforuia Journai Of COllfliCI R o::soJulio D. No . <1, 
19M , pp.15.5! 
., Gf,. .. id"", 
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Bajo esle supuesto. Massi considera que: 

" La primera {Geografía Política} eSll/dia más esuiricomeJ/1e los Estados .sobr~ 

la oose de SI/S contellidos territoriales , buscando ripos y clasificaciones en 

con exiólI COII las curacrerrsricas Glllb i ema fes . 

La segundo [GeopolíTica] Tient' por objeto los Espados Políticos . más dinámicos 

ell Sil desarrollo. "u 

Con base a la diferenciación que propone Mass i pode mos obtener elementos que comparen 

a la Geopolítica y a la Polftica Económica: 

"At]l/dla es a la Geogmjlo Políriea . lo que esTO es o la Ecol1om(a Polflica ,,4'. 

Desde luego , cons idero que entre los objet ivos de las obras de la Geopolítica tradicional se 

encuentra el de influir en la política de los Estados de sus autores como señala Taytar: 

.. La mayor {XIr/(! de los escritores gcopo/{Iicos 1m!! querido pracricllI' la 

Geopolírico " Off 

Hay que lener en cons ideración. que todo discurso ay uda a confonn ar determinadas 

re ladones de poder y , en esa medida. de cualquier Geopolít ica se der ivan necesariamente 

estrateg ias , irnplícilas o explicitas de acción . Por ello las diferencias entre la Geografía 

Polít ica y la Geopolíti ca sobre estas bases podrían conducir a un proceso este rilizante de 

separación entre leoría y practica. anális is y aplicac ión . 

-lo 6p, cll " Mnssi. p ,3 1 
., ídel!l 
•• Peler J ., TlIylor.:. Gcopo /itic.I R/'V i l'<,tf. N ~\\" ensile: SellllD:tr Pnpe.r No . 53. Deparl3meul DI Grogrnphy. U uh'ersl ly 0 1 
Newcn51Je ,1992.p.13 
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1.4.5 La Geopolítica a múltiples escalas 

Otra vertiente dentro de las múltiples acepciones sobre. la Geopolítica , es aquella en la cual 

se cons idera el actuar geopolíti co a múltiples niveles , en donde difiere de aquellos que 11 0 

c ircunscriben la Geopolíti ca a las relaci"ones externas , sino que distin guen eutre una 

Geopo lítica ex terna y otra intema . 

Uno de los pr incipales ex ponentes dentro de esta vert iente es Yves Lacos te , quien a través 

de la revista Herodole, cons idera a la Geopolíti ca como ';unu herramienta para continuar 

comprendiendo e l M undo"~~, pero una herram ¡eota teórica de caracte rísl ieas especiales 

"que trata de las relaciones entre los fenómenos políticos y las confi gurac iones geográficas. 

a la vez físicns y hum anas"50
• y que puede ser util iznda tanto a esc.aia intemacional como a 

escala reg ional. en tanto que se trata de un razonam iento táctico y estratégico. 

"Hablar de geopolírica a propósilO de las ril'a/idades de las grandes 

pO/encios{. . . } C¡'OCll cado l'e.;; menos . Por el coltlrario. Ilab/ar de Geopolítica 

R('giO/U/I. debe de porecer a algullos incongrueme. No obswme{. . .] se puede 

cOllcebir fácilmellte la necesidad de 11/10 Geopolírica Regional. ya qlle las 

Regiunes SOII conjuntos po/(ricos espaciales dirig idos y administrados por 

pol/ticos e/rclOs que tielle/l 1111 poner feal fr ellte a Ult apora/o de Estado 
cellrra l " ~' 

De tal m anera, podemos apreciar que para Lacosle y sus colaboradores en la revista 

H erooofe . se v islumbran dos tipos de Geopolítica. por un lado se habla de un a Geopolítica 

EXferna y otra Interna. Por lo tanto, es menester mencionar que au nque se puedan apreciar 

estos dos tipos de Geopolíti ca , ello no im plica que se analicen de. manera independiente . 

por e l contrario, se han de integrar necesar iamente con la finalidad de ampliar sus márgenes 

de conoc imiemo . 

.. Cfr. , B~alrice . GibJiu ~ H crodole , Um' GkJgrophic Gfopolitiq ll c. QII~bec: ChlllÍc rs De Grographie Du Qu cbec, !989 , 
p .19 1 
10 Yvcs. Lacost~.; Grographie , GéopoliriC¡1I 1! El RclmlollS brumrnio llnlcs . Paris: Rcbtious Intemnlioualcs , No . -11 , 1989, 
p. 43 
" Óp. dt" G ibliu. Bcmricc .p ,29J 
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1.5La Geopolítica como herramienta de análisis en los conflictos entre 
potencias. 

Para algunos estudiosos de la Geopolítica, esta disc iplina podría reducirse al estudio de 

detenn inadas relaciones extemas, fundamentalmente en relación a las rivalidades entre 

superpotencias. Bajo esta óptica, es TaylorH quien circunscribe la Geopolítica al estudio de 

uno de los conflictos predominantes dentro del s istema mundial , por lo tanto. " [la 

Geopolítica] se ocupa de la rivalidad ente las potencias principales[ .. ,] y del análisis de la 

relación entre los Estados fuertes , sobre los Estados dé biles" ,SJ 

1.6 Códigos y Modelos geopolíticos. 

Dentro del análisis que pretendo exponer es importante distinguir entre lo que Taylor. 

Agnew y Q'tauthal , denom luan Códigos Geopolíticos y Modelos Geopolíticos, Ello a partir 

de la definición que hacen sobre la Geopolítica , la cual asumen como; 

"UIIO jarillo panicular de razol/alllienro qlle el'allja y ordel/o IlIgares el/ 

Ilrlllil/os de la seguridad de 1111 solo estado o grllpo de ESTados " .H 

De tal manera podemos interpretar a los Códigos como la práctica del rnzonam ie nto 

geopolíti co cotidiano. 

" La cl/al es I/el'ada a cabo comilll/aIlU!/IIe por los elius esroroles. romo cil'iles 

COIIIO milirores que produce códigos operacionales q/le consislen el¡ /11/ COl/jlllllo 

de presullciol/es polí/ j'co geográficos que sllbyace/! ell la polí/ica e.l1erior de 1111 

país. UII código de es/e lipo 1m de il/corporar ¡lila definiciólI de los imereses del 

" Cfr. StA: Brirain AJld Tll e Cold War: 1945 As Gt:Opoliriml Tr<7luiliol! , Lolldres: Primer. 1990,p . IO y ~s. 
" Esta rivalidad la podemos asu mir eu In actu alidlld en las competencias rx isteutes ent re Jos pní~es do:' Cel!fro y Periferia . o 
el! su ddecto también asumir dicl13 rivalidruJ o:'ulre los paíso:'s do:'! Nono:' y Jos del Sur, etc C,rr, . Óp. dI .. TayJor. p,J6 
... Óp. dI " sta . p . 22. 
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Esrodo" IllIa idellfificación de las l1mcnl1?ps e.\1l'fI/a1' a JI/S ilHeris. 11/10 respuesta 
planificada a lales WI/{'Ill1'!flS y 1//10 j usl(ficaciólI a e.ro respuesta .. H •. 

En otras palabras, se trata, de Ulla Geopolít ica prácti ca necesaria en lodo momellto para 

conducir la Política Exte ri or de cualquier Es tado . De tal manera, Taylor pro pone tres 

niveles de anális is geopolíti co: 

.. Local, Reg ional y Globa/"5' 

Ten iendo en cuenta que, torlos los Estados. aun los más pequeños. req u ieren de UD códi go 

geopolítico local , el cual evalúe s us capacidades y 11m ¡Iantes de los Bstados vecinos. 

Los códi gos de ílldole reg ional , son de gran importan cia para aque l10s Estados que "asp iran 

a proyectar su potenc ial más all á de s us vecinos",7; m ¡entras que sólo unos pocos Estados SS 

tienen la capac idad de aspirar a códi gos globales que evalúen todos los aspectos del 

planeta , 

Esta categor'izac;'ión planteada por Taylor. provocaría que la d inámica in te rnacional no 

solamente esté s ujeta a un solo ni vel de interrelación . s ino por e l cOLltrari o, que sea ca paz 

de trastocar diversos niveles de interés y por lo tanto que sea evaluada desde diferentes 

perspect ivas estatales . 

En cambio , al bablar de Modelos Geopolíti cos , se hace referen cia al : 

"Razofl omiemo geopofílico formal , donde las idea s p,'óclicas ,JI' orgofli:.fJ.1l l'/) 

(('O/'ías el! las escrilos geopolíticos acanémicos, "';9 

" [drml 
" lb íd .. pp. 61 Y u , 
H lb íd .. p,62 
.. Deutro de esta categorfa podemos considerar aquellos Estados con int ereses global es y COLl l:t capacidad suficiente pu.ra 
interac tu!lJ' a un lI ivd global e influ ir en grand es porciones del planeta , 
" lbíd .. p,13 
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Dentro de esta vert iente existen diversos modelos sum amente conocidos , entre lOs cuales 

podemos destacar los sugeridos por Mackimler y Spyk man . 

De tal manera el propósito de los modelos geopolít icos, se trata fundamentalmente de la 

producción académ ica . 

Finalmente. tenemos que los Códigos y Modelos . no se encuentran desv inculados, por el 

contrario , aquellos que elaboran modelos geopolíticos. querrán que éstos se convirt iesen en 

códigos , es decir, pretenden influir en la Política Exterior de su país , del m ¡smo modo q ue: 

" Los códigos gl'opollficos conn'ibuyell II la generación de mooelos geopoli'h'cos 

10rlllol"5.·0 

. Q Óp. dI " Taylor.p, 13 
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CAPITULO 11 

PRINCIPALES ENFOQUES GEOPOLÍTICOS SOBRE TURQUÍA 

" La Geografia nos ha hecho l'edllos; 

La ffis toria nos ha Ilec/1O lIIl/igos: 

La Economía IIOS ha hecho socios.}' la necesidad IIOS ha hecha a liados: 

Ai]uellos a q/lielles dios ha I/lI ido . que 110 /0 separe el hombre ." 

Joll1l F. Kelllledy 

En la actualidad uno de los princ ipales elementos re tomados dentro de los estudios 

sobre Geopolítica es e l espacio: de tal manem podemmi as um 'ir que la importancia del 

territorio recae en c6mo éste se configura como un ente acumulador del Estado , el cual 

continu~ s iendo una fuente aux iliar en la generac ión de poder, en donde característ icas 

físicas como la finitud del espacio y su inalienabilidad se tornan necesarias para la 

configuración polítioo-estratégico de cualquier Estado . 

Para el geopolítico alemán Friedrich RatzeL la composici6n geográfica es la base sobre In 

cual los Estados se desenvuelven. pues const ituye elementos que han de influenciar en el 

éx ito poi ítico y econ6m ico de cada Estado. De esta manera , es pertinente rescalar el anális is 

que realiza Wanderley Mess ias da Costa , quien considera que: 

., No se /rata de 1111 derermin islllo es/ricio, lo qlU' esta en j l/Pgo es /0 idea de qlle 

el SI/do )' SI/S condicionantes ¡isicos SOl! apenas elellle/llos concretos qlle 

determinan lo eficacia de 11110 Ilación o de IIIl pl/eb/o. el ella/ dependerá . ames dI' 
lodo. de SI/ copacidad de transformar esas copacidades ell algo elcctil'o ·ÓJ 

Por lo tanto . un medio claramente definido apenas sug iere pos ibilidades para la 

fonnulación de un c6di go geopolítico eficaz. bajo el cual se habrían de trazar alternativas 

" Wanderky Messl3$ Da.CosI3:' Gcogrnfta Po/trim E Gropolilloo: DIscursos Sobre O Ternro/'lo E O Podl'/' , Sao Paulo: 
HUCITEe Universid3d De Soo Palllo . 1996, p . j ) 
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de acción generadas de acuerdo a las transfonn ac ioncs del entorn o político , en vez de ser 

detenninadas por la políti ca de cada Estado, 

En la actual ¡dad , eDil el eleven ir de los avances cienLífjcos y tecnológ icos , se ha cons iderado 

re ducida la importancia de la Geografía en la configuración de las capac idades de los 

Estados . Sin em bargo. ésta ha re tomado 110 papel cru cial dentro de la configuracióll del 

Estado. 

De lal manenl Aran arg umenta que: 

"El sigllificado miliraf de /l/Ul sifllaciólI geográfica pl/cde modificarse COII el 

deselll'o¡. .. illJiem o de técnicas de Transporte )' de combare : sil! embargo la 
ilif1uencia de fa sitllación geográfica sobre las posibilidades de acción de tal 

IIIlidad t~s polí/ieas es COIlstome ,··l . 

Además , es importan te m encionar que la Geografía sirve como punto de partida para la 

definición de las pr ioridades extemas de los Estados .U) 

Al momento de 'analizar los elementos que dan pie a la configuración de un Estado. la 

Geografía toma importancia como un fa ctor que puede ser mov ilizado para produc ir poder 

cuando se alía al poder militar y económico . Para el geógrafo norteamericano N icholas 

Spykman: 

" El rel'rilOrio de W ! Eswdo y la base desde la que opera eu épocas de guerra , y 

la posicioll estratégica que ocupa ell épocas de paz. le permire a la Geografra 

poder consolidarse como el faclOr más imporrawe el! la formulación de Po/irica 
Exterior de los Estodos pI/es 1/0 de ser más permanente .... J 

" Akx~udrc Rato er . Rochm:w.; Teorias Das Rdnfocs InrcI'/la cionais E O Eswdo Da Medido Do Poder . Invc:stigncióu 
Para Obu~uu El Grado De Mneslro Por L n Univers idad De Sito Paulo . 200 1 • p .4 1 
oJ Cfr. Zbigniew. Bnczinski.; El Cm/l Tablero MI/lldial: Ln Supremacía EsrndOl/llitlf'nsc Y SI/r Imperarivos 
Gcocsrrarcgtco s. B :m:dona. Paídos. 2002 . p38 
,. Óp. cit .. Spykmau N .. p.4 2 
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De tal fonna . un punto de partida para poder analizar la posición estratég ica de Turquía 

surge. a través del anális is de su geografía como elemento geopolíti co, Por lo tanto , res ulta 

importante comprender el papel que ha ten ido el terr itor io turco dentro de la región 

euroas iáti ca a partir de los di ve rsos fundamentos geopo líticos que la contemplan . 

Ante d ícho arg umento, Cohen afmna que: 

"La Geopolítico considera dellTró de Sil análisis la relación del poder político 

imefl/acional COII la configllraciólI geográfica . ..•• 

Por lo tunto en el prese nte capítulo se buscara com prender algunas interpretaciones teór icas 

acerca del potencial y del valor que tiene T urqu ía como región estmtég ica en el mundo. 

2.1 Turquía, un país entre dos mundos 

Antes de analizar y comprender el papel que tiene Turquía dentro de l os es tudios sobre 

Geopolítica , debemos de cons iderar la importancia del espacio terrestre e·u el que se 

encuentra. Por lo tanto. para delimitar el área geográfica en la que se localiza es importante 

retomar la concepción que tiene Mackinder sobre Eurasia , respecto a la cual arg umenta lo 

s igu ieme: 

"La concepcióll di' Ellrasia a la que llegamos es de /lila tierra comilll/a, rodeada 

por liie/os o/ Norre y par agua el! o/ros pa/'/es. que mide 21 millolles de /l/il/as 

cuad/"lldas (54.4 /l/illO/lt's de kiló/l/e/ros cl/adrados) -la el/al es tres ,'eces /l/tis 

grallde que la l'.\1t'lIsión de Allu;rica del No/'/c- . y cl/yo Cemro y Norte /l/idell 

aproximadomellle 9 mil/ones de millas cl/adradas (23.J millones de kiló/l/etros 

cl/ad/'lldos) . ·es decir, //Iás lle 10 ,·eces lo e.\Tensión de El/ropa , .••. 

• , Op. cit .. Cohen S .• p .2 -'1 

,. Cfr. Op. ci/ .. Mackilld er H J " p ,13 8 
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Con aproximadamente un rercio de las tierras del planela , EUnls ia es la mayor m asa 

terreSlre y la más poblada delllluudo . Posee dos de tres de los centros de poder mundiales6l
• 

es decir la Unión Europea y el Medio Or ienle . Del mismo modo cuenta con las más ~randes 

porciones de recursos naturales energét icas. 

Económicamente EUfas ía cuenta COD el 60% del PrB mundial y casi tres cuartas partes de 

las fueutes de energía del mundo conoddo .68 As imismo , en Euras ia se encuentran 

localizados la mayoría de los Estados más confli ctivos y dinám icos . Des pués de los Estados 

Un idos. también podemos ubicar a seis de las economías eme.rgentes más prosperas de-! 

muodo, así como también locali zar a. se is de los ejércitos más fuertemente finan ciados del 

orbe.69 

De igual fonna. es también en Euras ia en donde podemos locali zar a dos de los Estados 

aspiranres a lograr la hegemonía global [China e India] . Todos los potenciales adversarios 

políticos y económicos de los Estados Unidos se s itúan en Euras ia; sumadas las fuerzas 

económicas y militares de Eurasia , superan por mucho las fuerzas de los Estados Unidos.70 

" Tanto ideológ icos C O Ill O militart's y e.:o l1 ómicos 
.. Cfr . Óp. cil., Brlt'zioski,ppAJ-48 
.~ lbíd ., pp . JO Y ss. 
10 Cf¡- .. lbíd .. pp . JO Y ss _ 
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De igual fonna podemos mencionar que. 

"La importancia geoestratégim de EI//"Gsia recae ell Sil periferia ocddemol -

Ell fOpa - ell donde ahonda JXlrle de 5 // poder político . económico. Sin embm;st>, 
es w mbiéll Sil limitome o";ell1o l ell donde se 1m prele/Ufido trallsformar los 

rlil'ersos elllon /os eOIl la fina lidad de asegllrar /In lugar como ceml'o ecoll ómico 

global. 

Por wm o, se asume que los Es/ados Ull irlos 11011 de lidiar COI! las complejt1s 
rronsfor maciones de EI/rasia , pOI' lo cl/ol , su dominio estratégico sera 

COlltillUatlleme rlispllwdo por las dil 'usos /lociones que illsten ell ampliar SI/ 
á/'ea de il/fluel/cio" 71 

2.2 La Geografía de Turquía 

A partir de la macro-estru ctura que compone al conrinente euras iáti co, me pennito destacar 

la pos ici6n geoestraté gica que posee Turquía , partiendo de su percepción geográfi ca. 

En este breve anális is, desarroll aré los elementos fís icos que componen la geografía del 

terr itorio turco . dado que parto de la supos ición de que cada Estado posee un territorio 

d'is tinto al del estado vec ino . el cual es delimitado por frouteras, comprendido por 

instituciones y poblaci6n definidos, y otros elementos que influencian en las prior idades 

geoestratégicas de cada país, 

As umiendo que la geografía es uno de los principales elementos fundamentales dentro de la 

[onnulación de una Polít ica Exterior exit.osa, retomo la " importanc ia" de las características 

físicas del territorio turco , como lo es su topografía , o los dive rsos estrechos que ligan al 

Mar Negro con el E geo. las tierras altas de Anatolia las que const ituyen rutas eutre las 

.1 Glr .. lbilL p . xm y XIV 
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planicies rusas. y los mares Mediterráneo y Pérs ico7
! que fonnan un puente entre Europa, 

Asia y Áfr ica .7J 

El actual terr itorio que com prende el territorio turco, es un área que comprende la parte 

s uror iental del continente euro peo, la re gi6n de T rac ia oriental. pasando por los estrechos 

del Bósforo y Dardanelos, limitando con 1m. montañas de l Kurdistán al Este, los Montes 

Pónticos al Norte y los Montes Taurus al Sur. Estos límites naturales , en conjunto COD tres 

1llaresn estratégicos, cons tituyen una frontera natural que envuelve a las tierras altas de 

Anatolia. 

La reg ión de Analolia comprende la mayor parte del territorio de la Republica de Turquía. 

dicha re,g i6n es fundamental para mantener y cODtrolar la porc'ión de los estrechos qlle le 

corresp~mde (Bósforo y Dardanelos) y las áreas lim ítrofes de Turquía hac ia la región 

Mediterránea Or iental, 

También es importante resal lar que la región de Anatol ia funciona como una retaguard ia 

apta para la defensa de las tierras bajas que caracterizan a la porción europea de Turquía ,7> 

Más all á de las fron teras naturales anteriOffilenle mencionadas, Turqu ía posee una ex tensa 

frontera mar ílim a que le ha favorecido en la defensa de su territorio, Mfentras tanto , como 

menciona Val f, no La da la frontera marílim a sirve como punto de defeusa del territorio 

turco, puesto que: 

".4/ fslar loca/¡'!pdo ell el Mar Egeo , las islas próxill/as a /0 coslo SOIl en Sil 

mayoría colltro/ados por los griegos. Los arcllipiélogos griegos fll e/lllar Egeo 

sí fueran comralados COllst'Cllenlemellfe por /lil a pqrellcia rÍl'ole ponría/J 

;: Esenc inks paro el comercio cn el comz6n dc EUfasil'l 
,. Principrumcntc 1m; regioncs del Sur y None 
¡~ Mar Negro, Egoo y 13 rcgióu del Meditcrr:ineo Oricntal 
" Cfr, Fcrenc. A " ViJ.li ,; Bridge Ae/"OII The BOI¡X)I"I/s: Tire FO/'t'lg/! PO/ley OfTllrk.ey. Londres ' The Johlls Hopkins Prns. 
197 1,pp . 4J.48 

32 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

fácilllleme impedir el acceso a los esrrecl/Os )' posfeJ'ionu enTe acceso a los 

princifX1les pllertos de TIII,¡qll{a (Es /olI/blll e ¡ZlII ir) . . 111 

Una segun da característica s ign ificativa del terri torio turco es su topografía , pues la región 

de los estrechos protege. y da lugar a la rula marítim aenlre el Mar Negro y el Mar Egeo; el 

control de dicha reg i6n es esencial para la fonnulaci6n de una estrateg ia ofens iva de 

Turquía. De acuerdo a Ferenc Váli77
, en e-I pasado , la reg i6n de los estrechos fue un a zona 

de conflicto entre el poder naval británic07 s y el poder terrestre rus07
'l . Ante tal embate . el 

objetivo turco se reslTing ió a mantener la soberanía de los estrechos y su territorio 

marítim o, garantizando así su seguridad . 

2.3 Análisis geopolítico de Turquía a partir del punto de vista de la 
Geopolítica C lás ica 

A pesar de los avances científico y tecnológicos que relativizan la importancia de la 

pos ic ión geográfica dentro de la configuraci6n militar y estratég ica, es con el advenimiento 

de nuevas fonn as de confrontación entre las nac iones que el elemento "In ilitar asoc iado con 

la Geografía continúa s iendo un factor constitutivo para la comprens ión de las disputas 

ent re los Estados . 

Considerando esta premisa como válida y act ual. en el presente apartado pretenderé 

retomar y anali zar las teorías fonnuladas por Halford Mackinder , Nicholas Spykman y 

otros autores . con la finalidad de v incular di chos anális is a la realidad turca. 

JO qr.lbíd. .. pp . 46-.t8 
11 ef/". Ídem 
,. El cual pret~ndl3 garantizar compl etll li bera d d e n~vegaci6n par3 todas su ~ embarcac iones durau te la guerra 
J' Quienes pre tendfau ¡¡ través del M editerni.ueo obs taculizar el acceso al medio Oriente y 3 p¡¡r!ir d e esa reg ión utilizar los 
eSlr~hos como pUDIO de d efensa contra cualqui er agresor qu e quisiese at3car Rusia 
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2.3 .1 Turquía a partir de la teoría del Heartland 

A partir de una concepcióll Hjstórico-Geográfi ca . el pensamiento fonnulado por el 

geógrafo británico Halford Mackinder se desenvolvió a partir de la o bse rvac ión de d íversos 

confliclos entre los Estados del s istema internacional. De su v is i6n del mundo y de la 

influencia de la Geografía y la Histor ia . dio resultado a un anális is tr ipartito el cual 

cons ideró: 

·' La cOI/solidad geogrdfica en la historio . al sisremo po/frico yo la r;l'olidad 

ewre lo oceánico y lo comifl(·mof'. 

M ackiQder cons idera como s istema político al campo de acc ión bajo el cual se. desenvuelve 

una pOlencia en el mundo , puesto que cualquier evento pue de repercutir en otras reg iones 

distan tes, de bido a la interconex ión del ordenlnternaciollal. As im ismo, acreditaba e-l 

cOlldicionam iento de la Hjstoti a por la Geografía , afirmando que : 

" En lo década pl'eseme, este/mas por primera re¡: en condicione.I de proyectar de 

IIIl /l/oda bas10nle compleTO lllto correlación entre 10.I gralldes gel/eralidades 

geográfica.I e llislóricas. Par primera ¡'el eO/uegllilllas percibir alga .Iub,'e lo 

¡'crdadt!ra imporranda de. cierlO.I aeoll/ecill/ientas y rllptllra.I de/!/ro de la escena 

1/l/IIldjal, podemos procl/rar /lIto fórm ula que exprese deTerminados aspecTOS de 

causalidad geográfim en la hisloria IlIIiw?rsal , 

Si IlIriéramos éxiTO en eS(l tarea. dicha ¡órll/llla debería lefler 1111 rolar práclico , 

en la medida que colocara ell perspeclÍl'a a/gl/lla de la ¡uerlfls que eSlán 
confromadas y ell pl/gna ell /0 actual areno política illle/"l/Ociollal."m 

Para el profesor Leotlel Mello: 

,. La aceptadóll del principio geográ.fico es 1111 ,-lelllelHo ciare para la 

comprensión del lercer OSpCCIO de la !'isió'l de Ma ckinder de la hiJloria , la 

", Óp. dI " Mackioder . p. 180 
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ril'G/idad enrre el poder marítimo y el poder terrestre por la cOl/quista de la 
hegemollía 1//IIIIdiar ,&1 

De tal manera, en 1904 , Halford J . Macklnder presentó su teoría del poder terrestre . en la 

cual s ituaría la rivaüdad entre el poder m arit im o y el poder continental argumentando que: 

" La 1I/01'i1¡dad sobre el océano es 111/ rival 'Ulmrol aMe la lIIol'i/idad sobre /111 

rebollo (/ 1111 camello el! el corazón del cOmilleltle ,,81. 

Ante dicho argumento Mello menc iona: 

" •• ,és/e elifoq lle rieue COIIIO ideo cemralla existencia de 111/0 dl'aUdad e/l/re dos 

gralldf's poderes amag6nicos que le cO/ifromon por la conquista de la 

supremacía IIIII/ulial: el pode/' lerreJfre y el poder lIIorílilll o. El primero se 

situaba en el corm;ólI de Ellrasia y mediame /lila eS/HlIIsi oll cemrífllgo. 

procllrarín apoderase de las regiones perifiricas del dejo mllndo y así obtener 

salidas para los mores abierTOs, 

El segulldo. se como/idaría el! las islas adyacelHes a las regiones marginales del 

cominenre euroosiá/ico. y sosTenía que qllien cO/Hrolara la (íl1ea periférica y a 

tr01'és de IIIIl1 presión cemrípeTa , dominaría al podel Terrestre acorra lándolo al 
interior de El/raJia ... [11 

De esta manera, podemos retomar el concepto de Heal'tland fonnulado por Mackinder . 

como un concepto estratég ico. el cual se entiende como: 

... es la parte norte e inferior de EI/rasia. Se pro/O/Iga desde las COSTaS árticas 

has/a los desiertos celHrales. se e.ATiende en dirección al Des/e y ell direccióll del 

amplio iSlmo l/e los /llares BálTico y Negro. El! COllcrelO. eSTa regióll 110 admite 

11/10 definición precisa sobre 1111 mapo por la simple razón de estar basada {'/I 

tres aspeclOs sepa/'Gdos de la geografla física que. 01/0/'0 se refueruJ/t 
IIllltuamelHe pero que 110 coinciden entre sí. "B4 

11 Lcolld IUllSSU D~ AIIll~id:l, M~lJo..; ¿QIIl'1II Tcm Medo Do G1'Opolílioo ? , Sao Paulo: EDUSP , Z003,p .]6 
" Óp. ei/. Mnekiud~r,p . 240 
ijI Op. dI, Mello .p.l l 
.. Op. eil . Macl,:inder ,p .181 
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Las tres caracterísficas fís icas ti las que Mackinder hizo referencia S00 85 : 

La omplirud cominemal 

LtllOpograjra plalla 

AislamicltlO mediterráneo del Hearllofld 

Mack'lnder reconfiguró el espacio mundial, estructurando al mundo de se is grandes 

continentes, a un único océano y una isla central cOllstituida por Europa , As ia . y las Is las 

Per iféricaslCi 
• 

De tal forma podemos resaltar que: 

"A1ad.:illder jerarqllizó estos espacios eOlllo si rIIl'iesl'1I ItI! l'olor imríllscco y 
permollellte demro del escenar io infcmocionol. Determinó COIII O Isla Mlllldial ti 

ese gm /! bloq/le de fierras , y de/ufo dI! era Isla Mili /dial cabría 1111 órco central 

d el lOlll illoda Área PiI 'ofe , la cl/al sería 11/10 ¡lIIl/ellSa región ce/ltrallocalizo.da ell 

parle dentro de EurojX1 y Asia . El! el corazólI del Área Pivote exisriría /lila 

reg ion geoestrmégiea dellOmillada Hcarrland, e/lya posesión sería crucial para 

lograr la hegemoll ía mili/dial'" ,8 1 

A partir de la cons trucción del concepto menc ionado , Mackinder s intetizó de la s iguiente 

manera la im portancia global del así denom in ado H ea rl/a lld: 

"Quien l/omilla la /'e.,gioll l/e E//ropa Oriemal , conrrola el Hcarrlal/d, q//icn 

domina el Hearrland, cantrala la Isla Mllndial . quiell domina la /sla Mmldial . 
eomrola el MUlldo ".1IlI 

"6p . dI .. M d lo.p.46 
.. Am6rica y Australia 
" Eo 13 actualidad las tic.I'r:ls correspood ieutes 31 dCLlOmiu3do He(tI'Ilalld cst3riau sitUlKbs cn b regi60 d e Europa Ot'icDl ru . 
Cfr . Vcseur ioi.Jose Wlllimn ; Nova s Gl'Opolír{ca5 . Silo POI/lo: COlrtexro ,1 007, pp. 18 Y 19 
ss 6p . cit .. M acl..inde.r ,p . l 50 
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El mundo según Mackinder 

Fuente: Leonel I. Mello. Quem (efllmedo da Geopolr(ica? p.67. 

De esta manera y a partir de la conceptuali zac ión del Heartland, como parte nodal del 

pensamiento de Mackinder, se desprende la conceptualizac ión de los denominados Inn er 

Crescenl y Dllter o Insular Crescellf, en donde: 

"El fnner Crescent está compuesro por /111 conjullto de zonas amortimdoras que 

cOllstilllyen /1110 serie de plllHOS de fricción o áreas en displlfa ell donde se 

cO/ifrolHa el poder terreslre con el poder marflimo . A SI/ I'ez, e1 lt lller CrescelH es 

1m esfX1cio nOll/ral de expallsióll del poder terrestre el cual ql/ien lo poseyera 

(el/dría la ¡'emaja de lener salidas a los distimos océal/os q/le lo compollen . 

leniendo como objeril'o la cOllqllislO del poder marítimo. 

Par O/ro fX1/"le. el fn/lel" Crescem era IOmbien l/na barrera física de comención. 

o lo que es decir. era /1110 primera /(lIea de defensa collfra el poder marítimo. el 

37 

..... "" 



~i 
~ UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

' ... " ... _ ... • ••• 1 

"- ,, -., 

Cl/o l procuraría come/lel" la expansiólI del poder lerreSTre 1II00Iteniéndolo 

cll cf'I'ratlo ell f!1 corazón dI! Eurasio " .89 

De tal maner~. en este-arco inte rior concurrirían las pres iones centrífugas de Rus ia ; 

" Rusia 5usti1llYó o/ Imperio MOllgol. Sil presión sobre Finlandia , EscO/uli/wI'ia . 

P%llio . Turquía" Persio , IlIdia , y C/¡ilw " le permiTió clolI/il/ol" la región de las 

estepas . .. <10 

Es también importante real zar la importanc ia de un a región ex terior c ircundante al/I/ller 

Crescelll denom ¡nada DI/ler Crescellf o Creciente JI/sillar . "protegIda por los graneles 

océanos las potencias mar ítimas del D ll ler Crescenf se encontraban a salvo del asedi o del 

poder terrestre"Q I. Estas "constituyen en la actualidad llll bast ión para las bases ex ledores. e 

insulares , las cuales pennitirían el ejerc ic io del poder mar ítim o y e l comerc io, mismas que 

SOI1 inacces ibles para e l poder terrestre de Euras ia ."Ql 

En cuanto a Turquía , podem os. deducir que se encuentra situada en una posición intennedm 

entre la zona correspondiente al poderío n aval y la te rrestre , destinada a actuar en ambas 

perspectivas. De m odo que. podríamos decir que es un h íbr ido. 

No obstante , históricamente la expans ión re ali zada por Anatolia se caracte ri zó 

principalmente por ser de carácte r terrestre, teniendo como limitante el área marítima. De 

manera que , bajo los principios propuestos por Mackinder podríamos catalogar a Turquía 

como un poder terrestre el cual lucha por contener e l poder. marítimo. 

~ óp. cif. , Mello,pA7 
lO óp. cif .. Mnckinder. p .l-1J 
1 1 Cfr •. óp, cit .• Md lo.p,4 9 
'1 efr .. óp, cit .. Mackind~r , p .24 1 

38 



UNI VERSID AD NAC IONAL AUT ÓNOMA DE MÉ XICO 

2.3.2 Turquía a partir de la Teoría del Rimland 

Otra teoría a considerar dentro del presente capit ulo es la propuesta por Nicholas Spykman. 

qu'len al igual que Mackinder , consideró que Turquía está localizada en un área estratégica 

denU"o del tablero mundial. 

Spykman como un claro exponente de la escuela geopolítica anglosajona , adepto a los 

postulados intervencionistas norteamericanos, consideró al poder como un ejercicio de 

escala global , elaboró durante el periodo entre guerras una estrategia efect iva pam que los 

Estados Unidos pudiesen resguardar su territorio y alcanzar un excedente de poder el cual 

pudiese ser proyectado en diversas partes del planeta . 

Dicho modelo únicamente- podría ser implementado mediante el desarrollo de nuevas 

técnicas y fuerzas miUtares dentro del esceuario euroas iático con la finalidad de cercar y 

limüar a las potencias pertenecientes al territor io definido por Mackinder (Heartland) , 

Ante dicha s ituación , Mello argumenta que : 

" La \'üiÓI' de Spy"man consislía en el cerco de EIII'osio por América o el cerco 

de AmeriCll por El/rasia . pI/es dicho re/ocióll defilliría en eSTe siglo las grandes 
líneas de fa po/frica /l/ulldial. "91 

Con relac ión 'a la d'iv'ísi6n del mundo, Spykman retomó el modelo planteado por 

Mackinder. excepto por la configurac'ión de la Isla Mlllldial. la cual cons ideró clividir en 

dos partes: Euras i'a y África . 

o. Óp. d I " Md lo , p. I03 
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De esta manera, y utilizando diversas proyecciones nz imutnles con centro en el polo norte. 

el fam oso geógrafo ameri can o logró v islumbrar una llueva dispos ición de las masas 

continentales del planeta . A partir de dich o descubrimiento Spykman concluyó que: 

" Las regiones ellfre las "'es islas comillemales delllelllisferio ollst/'al carecen de 

/lila /l/a yor importancia el! relación a las porciones penenedellfes (J los Esrados 

Unidos y las pardol/el de El/ropa y Asia . pI/es esras ,i/rimas son delerminOll l e!i 

para la conducción de la po/frica IIIIII /dial . ,,9> 

Dentro de los obje tivos fonnu lados por Spykman . la política norteamericana debería 

procurar la manutención de la hegemonía dentro del continente Americano y buscar 

neutralizar cualquier amenaza provelliellte de la re gi6n eurasiatica: 

" Las fm!rzo. s recíprocamente compensadas tanto el! El/ropa como en Asia . 110 

dlspolldrran de la capacidad de aCl/mlllar /liJa masa de poder atlkionol que, ell 

ausencia de II/! cO/lfrapeso, pudiese proyectarse libremente dentro de la polftica 
IlIIlIId;al . "9~ 

De esta manera, a partir del modelo formul ado por Spy kman , Turquía tom a un papel 

preponderante en el momento en que este autor s ustituye el térnlino l/ lI1er Crescelll de 

Mackinder por Rimlalld , definiendo este último con una mayor precis i6n a partir de las 

características costeras que cercan al Hear(/olld, en donde ca be señalar que destacó el 

carácter anfib io de esas regiones, pues han de fun g ir como zonas amortizadoras para los 

dos poderes anta,gónicos. De fonna que, podríamos interpre tar a esta re gión como un 

territorio enfrentado entre el poder terrestre y el poder marít imo . 

" lbid , p .r02 
" lbíd . p .11 5 
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El mundo según Spykman 

Fu ente: Leonel I. Mello. Quem remllledoda Geopolítica ? p.115. 

De fonna contraria a lo postulado por Mackinder, Spyman confir ió a la zona denom inada 

como Rimland una pos ición central la cual detenn inaría la supremacía mundial. De manera 

que , a partir de los elementos económico , político e históricos del Heartland, Spykman 

conclu yó que: 

"Nunco hllbo en la realidad l/na \'erdodera confromación entre poder rerrestre y 

el poder morírimo. El perfil hisrórico siempre file elaborado por Estados 
perreneciellfes al Rimlalld . como la Grall Bretat10 cOllfro arras miembros del 

Rimland como Rusia . Así que. la célebre cita de Mackinder 'Quien domina la 

regiólI de El/ropa Oriemal. comrola el Heortlond . quien domina el Hearrlond. 
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controla la Isla MilI/dial , quien domino la 1510 Mundial. eOll lro/a el .Alwldo ' es 

fa lsa. Si ¡lO de exisrir /lil a rerdadera prrffllisa para aquel qlle quiera dominar el 
d ejo 1llIIlldo . esta debería ser 'Quien domina el Rimfond controlo a EUI'Gsia , 

quíell domil/o EIlfl1sia conrro fo. los desTillos del MUlldo ' .', " 

Dicha afinnaci6n reforzaría la idea promulgada por Mackinder en donde claram ente el 

plano geográfico al cual pertenece Turqufa s ignificar ía un es pac io de gran importancia para 

las grandes pOle.Deias . pues como ya se ha mencionado anterionnente al ser un espacio 

' ,íbridn . su pos icióll serfa UD punto de enclave para el poder marítimo y terrestre . 

2.3.3 Relación eotre Heartland - Rimlaod 

Su locali zación dentro del ¡/l IIer C r escellf y su relevancia para contener la expans ión 

sov iética . tenninó por definir el papel de Turquía como un claro baluarte estratég ico para 

los Estados Unidos durante el periodo de Guerra Fría . 

Inicialmente Turquía se orientó hacia los Estados Unidos con la finalidad de lograr 

preservar su integridad territorial y sus intereses estmtég icos a la par de la región de los 

estrechos y los Balcanes.'l7 

Sin embargo , es importante m encIOnar que la importancia geopolítica de Turquía fue 

directamente relacionada con la evolución de los conceptos americano9S
• constituye ndo as í 

un enclave de gran importanc ia para los estudios estratég icos , 

Del mismo modo. la pos ición geográfica detenninó el papel de Turquía y sus relac iones 

durante la Guerra Frfa . Desde el punto de vista occidental. el papel de Turqufa cons istió en 

contener a la Unión Sov iética como eje de pres ión . Por lo tanto , Turqu ía habría de neces itnr 

!' Spykmau Apud . /b td .. p .126 
11 Cfr .. Ft'roz . Anill ad ~ Thc Making al Modcm TII/"/.:CY . LOlldrG'i: ROll lkd 8~ . 1997 , p . 2 5 
~J Cfr .. lb íd. p .16 
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de las potencias de occidente para proteger su segur idad e integridad territorial y con ello 

fortalecer las relaciones previamente desgastadas durante el s iglo xrx . 

De tal mane ra. Ferenc Valí argumenta que: 

"En el pasado" Tllrqll(o se !'io complioodo por los ímereses de las gmlldes 

po/eli das. El Imperio O romana, dllra/Ue Sil oooso, f ile 11/1 gran Esrado 
amorrizador de/lfro de IIl1a zona o ltofllelHe cO/iflictira, 

Dllmnte el período elHre gl/erras , la nI/era TI/rqllía lI/alHIJIIO IlIta posiciólI 

equilibmda, la cllal file cada ¡'e..:; más dijfcil /l/ante/ler el! la medida qlle la 

es/ruclllra de poder cambiaba a Sil alrededor , Elmol'illliellFo de equilibrio cesó 

cualldo las presiones sodélicas jor¡proll la ellfroda de T"rfjllía 01 sis/cma de la 

AUallYl Occidelllal , lo cl/al ji/wlmellle prorocó que Tllrquía se torllara //11 

ba lllarte de la OTAN dcmro de la región SI/dorielltal . .. QQ 

A partir de los elementos prevIOs, podemos mencfonar que la fonnulaci6n de los conceptos 

ge nerados por Macklnder. los cuales posl:erionnente habrían de ser retomados por 

Spykman , influenciaron en la formulación de políticas en pro de la contenc ión de la Unión 

Soviérica djsefiando nuevas formas de alianzas militares con los Estados Unidos , y con la 

OTAN 1OO
• 

De esta manera, la síntesis de las Teorías del Hearr/alld y el Rimlalld a partir de los 

condicionam ientos geográfi cos influenciarían de manera sustancial la percepc'ión 

geopolítica y la fOflnulación geoestratégicH de la política norteamericana y en la 

construcción y djrecc ión de alianzas y pactos m Hitares con otros Estados. 

11'1 Op, dI " V3lt ,p .'J7 
'''' Organización de J:¡ cual Tnrquía es pane como miembro fundad or desde 1951 
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En donde Mello afirma que: 

"SOl! lIluyfllt'rres los illdicios sobre la lila/Ti;; teórica simerizada en oposición del 

Heartlalld y el Rim/o.lld . /1() obslame impirarían la I'isión GeopolíTica y 
ESI/"alégico dl'lJfro de /05 paClOS lIIili/arcs lIIulti/arerales que forman parle del 

Sis/CIIIO naciollol americono dll/"allfe el al/ge de la GI/erro Frfa " ,'O! 

No obstante. dicha alian za estmlég ica fonn ulada enlre los Estados Unidos y Turquía , se 

ve ría fuertemente trastocada en 1964 durante la in vas ión turca a la regiÓtlllorte de Cbipre . 

En dicha ocas ión. el pres idente en tumo de los Estados Un idos , Lyndon B . Iohnson . no 

COlls iutió la intervención norteamer icana dentro del territorio chipr iota y del mismo m odo. 

la OTAN tampoco aux ilió a Turquía en caso de que la Unión Sov iéti ca dec idiese apoyar al 

gobierno chipriota . 

Como consecuencia de ello. se ha hecho ev idente que Turquía ha pugnado por la 

divers ificac ión de sus relac iones extem as, a part ir de su relación s imultánea con los Estados 

Unidos y Europa . Es también menester de esta investigación resaltar que. aún en la 

actualidad , podemos encontrar diversas publicac iones que destacan la carencia leóríca de 

los argumentos fOffilulados por Mackinder durante el periodo prev io a la década de 1990 . 

Diversos aut ores enfatizan que dicha carenc ia liene origen en diversos factores , den tro de 

los cuales se retoma la d imens ión militar, donde los mismos afinnan que dich o elemento ya 

no es el único o el factor más im porLanre+01 dentro del escenar io intemacional. dada la 

paridad tecnológ ica dentro del desarrollo de annas durante la Guerra Fría. aunada a la 

paradoja m ilitar ante el uso de las 11l iSlllas 103. 

191 Óp. cir .. Mdlo. p.1 32 
10 ' No obsTanTe. es e\' idenle que dicho factor mm Ij ene uu~ gran impor1:mcü denl ro de la din:lmica interu.nc.ioual 
con temporfuJea. 
",. Ante d icho argumento podemo§ meUclOllal" que . d desarrollo tecnológico)' cielltífico enc~millado :1 la fOnllXíÓIl de 
nuevas )' m ejor~s almas, l1 0icamenTe se vio frustrado alIte la utilizacióo de las mismas. pues su uso uo 50lameIHe mmerla 
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Ante di cha situación , el fmnoso comeotarist.'1 de Mackinder: Amery, enfatiza que el poder 

militar y polític.o son únicamente perseguidos cuando una polencia cuenta COIl una sólida 

capac idad científica e industrial. lo cual claramente dism.inuye su condicionante geográfico 

como elemento deleml ¡nante dentro del poder intemacionaL ' OJ 

Como consecuencia de las trallsfonnaciones mencionadas. surgi'eron nuevos jndi'cadores de 

poder. entre los cuales podemos mencionar. la influencia culturaL comercio , tecnología . 

escolaridad , e lc . 

Hans M orgenthau apunt ó que un error común en la evaluación de poder de un a nación 

cons istía e l] ; 

"Arribuír ¡lita ,gran impor/anda a 1111 5010 "lemen(O , e l l dnrlmellfo de los 
dellláJ ·· l0~. 

Dentro de di chos errores de evaluación é l destacó a la Geopolífica Clás ica, aunque 

reconoció que la teoría de Mackinder explicaba la real idad desde una perspectiva 

especifica. Saúl Cohen a su vez, resaltó que una política de conlención 106 "nos lleva a un 

error estratég ico grave, porqlle no todas las partes de Euras ia tienen el mismo peso para los 

Estrldos Unidos y las potencias de Occidente ." 

S i bien, el pensamiento geopoJítko y estratég ico plant.eado por Mm;kinder puguó por 

explicar la realidad internacional durante el per iodo de confrontación entre la Unión 

daños)' perjuic;o~ al GlIemigo, s iuo que dr llHIll .-:ra co[:¡t .-:ral se vC' riao fru su:ulos los intereses dd s istema illleruac iollal 
global 
1<'01 Cfr" Óp. cit .. COSTa,p .84 
"" Hao s J ., Morgenthuu;. Po/(Iica EllcI'¡r Lo~ Naciolles : Lo Lucha Par El Poder Y Lo p(¡~ , Bu ~nos Aires: Grupo EdilOT 
Lali lloal1l~ric3J.lo.1 990. p .434 
' 'lO D~ acu .-:roo a los moddos H .. arrland·Rimlund( Clr .. Óp. 61 .. Coheu , p .66 
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Soviética y los Estados Unidos, dicho argumento perdura vigent.e y útil en delenninudos 

aspectos . 

Para un Estado con una historia altamente dinámica y detenninada por la Geografía como 

lo es Turquía. los factores tradicionales contimían teniendo una importante presencia dentro 

de la coufigunlción geopolíti ca y es tratég ica . 

De tal manera , podemos resaltar e l argume nto propueslo por e l ex-m inistro de re lac iones 

exteri ores de Turquía , Mümtaz Soysai , quien sefla!a que: 

"An te la moderna concepciólI al' las Relaciones bliemacionales. lo que 

millillli;:.a el papel de lo di5toncia y la herencia del pasado . SOl! fa Geo3rafia y la 

HislOria los factores mO.f importalltes que dererminon el papel de Tllrquía en la 

Po/rriClI Mlllldia"· /o. 

Los conceptos generados por Mackinder. aun en la ~ctuaHdad , continúan s iendo ut il izados 

por diversos teóri cos , quienes señalan dentro de sus anális is que Turquía continúa s iendo 

un Estado Pivote , al contro lar el estrecho del Bósforo , mantener la estabilidad del Mar 

Negro y fungir como contrapeso a la Influencia rusa en la reg ión . 

2.3.4 La Geopolítica de Turquía a partir del análisis d e Zbigniew 
Brzezinski 

Sinteti zando las ideas de Mack inder y Spykm an, Zb ign iew Brzez insk i renombr6 los 

conceptos y elaboró una estrateg ia para el poder americano en Euras ia como determinante 

en la continu idad de la supremacía americana en el mundo , pues Euras ia contempla 

reg iones políti ca y económicamenle importantes que de ben ser aseg uradas desde el punto 

IOl Miimtaz. Soysal,; llu~ Futurt"" Of Thrk¡sh Fordgu Palie)' . AplId: Mart ill . l t"" llo rt"" O . Tht:! FI/ fllrt"" 0 f Trw/';ish Forc/glt 

Po/ley. BCSIA, 2009. p .37 
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de vista de la continuidad de las relaciones a fa vor de los Bstados Un idos en cuanto El la 

preve nción del s urgimiento de un poder rival que amenace al mismo , 

Para Brzezinsk i!08 la Geografía Política pennanece como un elemento de importancia en las 

Relaciones Inte rnacionales. pues as ume que los Estados continúan s iendo las unidades 

básicas del s istema intemac ional y que las disputas territoriales ahora son más Importantes 

para algunos Estados en In conducción de s us políti cas externas, 

As im ¡smo, la posición geográfica tiende a delerm illar las prioridades inmediatas de un país . 

En cuanto mayor sea s u poder militar , económico y político. mayor será su área de 

influenc ia sobre s us vecinos directos , 

Algunos teór icos cons ideran a Turquía como lino de los nuevos Estados Pivote del mundo . 

definiendo como Estado Pivote : 

"Al Par's cuyo./muro. //0 de dNermill(//' el ixi/o of/'acaso de sl/ l'egiou ,,*JQ9 

Para Brzez inski: 

' Los PI I'O/es Geo.grtificos SO/l aquellos Estallos el/ya IIlIpo./'IallCIQ recae eu Sil 

poder de influencia, a uuque Sil localización se encuentro. Sf'IIJible a las 

rrall sfo.r lllaciollcs de los aClares gl'oesrrarégicos", J'O 

También es Brzezinski quien define a los actores geoeslratégicamelue activos como: 

" Los Estados que ¡iellell /a capacidad y la \'ohmtad nociollal para e.11endl'r su 

po.der de iliflllencia lIIás allá de SIIS i/llereses, COII la finalidad dc a lterar }' 
lIIodificar SIl realidad geopolítica"'J' 

'c. efr" Óp, dI .. Brz ez io ski ~ p. 59 
"lO C~og i l.C;:andar;. Turkish Foreigu PoJicy Aud Thc War 00 Irnq. Aplld Óp. eit . Martio,p .52 
110 Óp, cit ., Brzrzios l.."¡.p , 41 
1I 1 1bíd .. p.40 
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A su vez , cons idera que Turquía es tanto un Estado Pivote . como también un actor 

geoestratég icamente activo. 

El pensamiento geoestratég ico de Brzezinski es importante al desarrollarse a partir de una 

div is ión del continente eums iáti co en cuatro re g iones geopolíticns distintas dentro de las 

cuales encontram os a la reg ión de los "Ba1canes Euras ianos" . en el cual estaría s ituada 

Turquía y la misma que se ría de inten!s geopolítico debido a las grandes rese rvas de gas 

natural y petróleo que posee. Los "Balculles Euras ianos", se encuentran s ituados en un 

rectángul o menor dentro de la zona de inestabilidad que comprende Me dio Oriente, el 

Cáucaso, parte de Asia Central y de Rus ia , hasta el ex tremo oriente de rndia y China . 

G'1be mencionar que la nomenclatura de la reg ión fue definida com o consecuencia de la 

gran concentraci6n de conflictos étn icos y territ oriales. 

As imismo Brzez inski foanu1 6 una geoestrategía. para los Estados Unidos en Euras ia. 

cons iderando las diversas fuerzas disponibles y los mov imientos de la reg ión , A corto 

plazo , el autor afinn a que los Estados Unidos han de consolidar un pluralismo en la reg ión ; 

a largo plazo argumentó que de bería construir una políti ca de res ponsabili'dad compartida . 

medianle mecanismos de asociación estratég ica con Estados afines y en ascenso . 

Aiíade que, los Estados Unidos. no pueden 'a islar a Turqu fa, pues COIl el10 ev itarían que la 

misma se torne más ishí mica y mell as comprometída a cooperar con Occidente como 

altemat iva de estabili zac ión e integración de Asia Central dentro de la comunidad 

intemac ional. Para lograr ello, los Estados Unidos de ben utilizar su illfluenc ia en Europa 

con la intenc ión de fortalecer la integrac ión tillca dentro de la Unión Europea, med iante el 

trato de la primera como pa ís e uropeo , 
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2.3.5 La Geopolítica de Turquía a partir del análisis de Saul Colten 

Saul Cahell , geógrafo Ilorteamer icano escribió en 199 1 un artículo titul ado Geopolirical 

Change in lile Posl-Cold War Era posteri onnente al fin de la Guerra Frín y al 

desmantelamiento del bloque comunista en el Este de Europa. En dicho artíc ul o centró su 

análisis en la transfonnación geopolíti'crl global posterior a los eventos mencionados. 

Cons iderando la vis ión de Brzezinski como estática y detenninista , Cohen cr itica la 

adopción rígida que se tiene del concepto Hearllalld que propone Brzez inski. A unque 

Coben no subeslima la importancia del Heartland. - argumento que queda claro cuando 

Cohen elabora un plano de acc ión para los Estados Unidos , disertando entre las 

posibilidades y las alternativas de acción entre Rusia y China .- Cohen centra su 

preocupación en actualizar la visión americana del poder continental ante el auge polít ico y 

económ ico de dos potencias rivales como lo son Rusia y China . 

En la vis ión de Cohen, el s istellla mundiaJ se encuentra en constante proceso de cambio . 

caracter izado por lo que él detennina como placas geopolíticas en constante mov imiento , 

Al igual que la tierra que está en constante mov imie-nto y en donde existen pequeños y 

grandes temblores, el s istema 'internac ional ha mostrado constantes transfonn aciones a 

part ir del fio de la Guerra Fría . 

En contra de la idea de que la estabilidad global es una condición dentro de los procesos de 

equilibr io , el autor refuta la idea de un <'Nuevo Orden" el cual se vería caracterizado por ser 

estático . equilibrado y dinámico. No obstante Cohen as umió por "Equilibrio" a la igualdad 

de la distr ibuc ión de fuerzas e influencias. 

De igual manera , él se pennite arg umentar que sin turbulencia no hay competenc ia y s in 

competencia no hay progreso; por lo cual ident ifi ca que el más grande desafío cons iste en 
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administrar las competencias con la finalidad de fac ilitar uo estado de equílibrio dent ro del 

s istema glo bal , para lo que en sus palabras s intetiza como: 

" En la aCTllo./irlarl , oSI/m ir la idea de l/U ' /II lel'o ordell IIIllIldial' . indica la 

posibilidad de 1111 escenario illlemociO/w/ r('lmiL'omeme enoble . ESlo no dejo de 

ser /lila posibilidad. La comperencia es illel'ilabfc , se conderle en 11110 CO/lSlO/Ue 

necesario para el progreso. El desoj(o cOlIsiJtt' el! odllliniJnw" las comperencios , 

(,(lila/izándolas e l l direcciones que promuevan el eq uilibrio dentro del sistema 

global. "W 

Cohen div ide al espac io mundial en diez re g iones geopolíti'cas , en el cual a partir de la 

je rarquización de influencias pre tendió dar sentido al s istema geopolíti co. En di cho modelo 

cOllsagró en s u parte más alta a aquellas áreas geoestratég icas, marítima y contillental , (las 

cuales Mackinder cons ideró como Eurasia) . Dicha re gión se ria cru cial pues contendría un 

área a ltamente dinám ica y estratég ica , con un orientac ión tan distinta tanto en lo políti co 

como en lo económico . 

Poster ior al pr imer nive l , en contraríamos a las reg iones geopolíticas comúnmente 

re tomadas por la geoes traté gica , y fillalmente ubi caríam os a los Estados nacioll ales. Cohen . 

preocupado por lograr un equili br io dentro del s istema, planteó un elemento clave para 

poder comprender las relac iones ex istentes entre las diversas unidades geopolíticas que 

propuso . Dicho elemento cons ist iría en e l nivel de entropía de un Estado en la re gión , el 

cual ind icar ía e l grado de cohes ión que cada unidad política tendría hac ia e l ex te ri or. 

Los geógrafos es pañoles Font y Rufi s intetizan e l pensamiento de Cohell de la s iguiente 

manera: 

.. .. ,reoll en) llablo de diversos escenario! relociO/wdo! : parle de /lila 

jt!rarq/lil.l1ción del IIIII/ Ido ell . Regiones Geopolíricas ', retolllo lo elHropía del 

II.i Óp. cit" Coh~n S"p .552 
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Esrado y ¡xl/'Ie de ella para formlllar /111 equilibrio o desequilibrio ell el 

desarrollo de SI/S relaciolles e.\1emas " .ilJ 

En1ropy Batanee 

Enlropy 1mbalance 

Military Balance 

MiUtnry Imbalance 

El mundo según Cohen 

-
Marl!i!lle 

Em"l"'r---....." .o\...--" 

<: =.:> 

-c- --

---
ENTROPY 
LEVELS 

_ Very High 

_ High 

O M edium 

O Low 

Ollshor& 
Asi .. 

Fu enle.: Sau l B . Cohen. Global Geopolilical Ch{l/Ige ;'1 ,he POSl-Cold Wa r Era. p.SÓJ. 

El nivel de entropía seria un componente que, en conjunto a la fuerza militar, se ría 

detenn inante en el grado de influenc ia de un Estado en una región . 

A partir de las regiones no infer idas en las áreas geoestratégicas , Cohen clas ifi c6 a la regi6n 

de Medio Oriente como un SIw/rerbelr, pues consideró a la reg i6n como un área altamente 

IIJ Cji". loan N. , FolIl,loan V. , Rufí;. Geopolítica , ldemidad Y Gú:JbalizaciólI . Bar<:doll:l: Arid, 2005,p . 75 Y 146 
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competitiva entre los poderes marítim o y cont inen tal , en donde cabrían lugar diversos 

punlos de enfrentam ¡en lo y conflicto .II~ 

No obstante, eohen no descarta la posibilidad de transfonnac ión del Me dio Oriente como 

consecuencia a la reducción de su nivel de entropía. En es te caso, éste cons idera que el 

Medio Oriente podría tornarse e l) una región GatelVQy. es decir, una estructura de en lace 

entre las diversas regiones geopolíti'cas, la cual facilitaría la rransferencia de. energía hacia 

las regiones con mayor nive l de entropía . 

Lo que en sus palabras asume como; 

" La ¡!!Iendóll de 1111 lÍrea Ga/ewoy. cOllsisre en faci lirar la l/'ansfcl'/!ucia de 

imlOi'oción ¡eellológica . Un Estado Ga/eu'ay fielH! la capacidad de aNUO,. com o 

mediador económico, político y IOcial del/lro de los cO/Jflictas . La direr sa 

dúlr ibllción de los Gareway ¡ocilira lo esrabilidad de/sisrema pues actlÍa como 

medio de el/lace rlellfro de 1111 IIlIImlo cada rel. /lllís indepclldielHe" .Ji5 

Por lo tanto , podriam os as um ir el anáüs is que Cohen propone. pues en la actualidad Medio 

Oriente continúa s ienclo Ull área de constantes conflictos . 116 

A partir del anális is de lo ya mencionado . podríamos cons iderar a Turquía como un Estado 

con muchas características pertenecientes a lo propuesto por Cohen en su descripc ión de 

una re g ión Gotel1'oy. 

En primer lu gar podríam os men cIOnar la facUidad de transferencia de energía entre las 

diversas regiones geopolíticas. en donde podríam os cons iderar la cercanía que ti'ene 

Turquía con Occidente , en j:énn inos tanto, geográficos como e conómicos, culturales y 

11 .. Cf,.. óp, dI .. Co bell , p .56h Es l:ullbi¿u in1pon~nt~ menc ionar qn ~ dicho ~~pacjo es a.h amelll~ .'iimilar al Rim lnl id 
propu esro por Spykman 
Ill lbíd .. pp.572, 576 
lO ' Como pMe descript iv3 podrínmos m~ucion ar div ~r.;os ejemplos como lo son Ii! ofeusiva militar i sr~dí cOlltra 
Hezbollah ~u territorio li bau. ~.s eu 200G. la ¡¡ lisis de Irán ell 2008 , y las denomiuild:ls primavef:lS arabes en :10 I 1 • Y 13 cris is 
en S iria en 2011 
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políticos. lo que le pennite ser un Estado capaz de transmitir innovación hacin los Estados 

pertenecientes a la ex Unión Soviética, a, así como para los Estados de Asia Central , con 

los que comparte lazos étnicos. lingüísticos y cuJt urales. 

De tal manera , Turquía podría promover un estado de equilibrio y as umir una posición 

como mediador entre "Occidente" y "Oriente" . 

En segundo lugar. es menester hablar de las diversas poblaciones turcas dispersas en 

Europa. Jas cuales fortalecen ei flujo de capital y el Kllow-Holl' tecnológ ico . Estas 

comunidades se han integrado con otras conlllllidades túrc idas dentro de las re giones menos 

desarrolladas en la ex periferia de la Unión Soviética mediante una progresiva difus ión 

cultural ; es decir , mediante canees iones educat ivas y mediante los diversos medios de 

comunicac ión en lengua turca . 

En térnl inos económ icos, las rutas energétlcas han tomarlo un papel de gran importancia 

para Turquía , pues es a partir de los acuerdos comerciales logrados con Europa lo que ba 

perrn ilido generar una interdependencia hac ia las dive rsas regiones geopolíti cas. 

Cabe resaltar que , aunque Turquía pareciere un Estado candidato a lo denom in ado por 

Cohen como un Gafewoy. al mismo tiempo funge como un ente auxiliar dentro de la 

configurac ión de las regiones conflictivas; por lo cual asumimos que dicha característica de 

mediador y reconciliador , le han pennitido a Turquía resolver sus diferencias con otras 

regiones , Estados o grupos minoritarios. " s 

11' Principnlrn~L1' ~ 11 los Estados de la n'gion dd Caucaso 
11 1 L3 rival id ad y hostilidad h3ci3 los gri~gos. :umenios y chiprimas . podrían s~r los prlllclpak.s ~J ~mplos d~ puntos de 
fricción que aULI quroau (!'Or resolvu pam Turquía para podl"! así calificarlo como un Estado ~sl:¡bilizador. 
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Como se ha podido apreciar a lo largo de esta tesis , los factores históricos y geográficos 

que han const ituido la identidad geopolítica de Turq uía. son los más importantes dentro de 

la validación geoestmt-ég ica turca . 

Desde el punto de vista geoestratég ico. Tu rquía se encuentra en una regi6n de coustautes 

COI1t1iClos; al m ¡smo tiempo. como consecuencia de su pos ición cultu ral de identidad , e.l 

terr itorio turco también se encuentra en lo que podr íamos denominar una "en crucijada de 

civil'izaciones" . pues como se ha mencionado. Turquía ha s ido un puente entre el mundo 

occ idental y el mundo islámico. 

Para muchos espec ialistas, ha res ultado ev idente el detennil1ar que dicha encrucijada ha 

s ido un elemento fundamental en la fomlUlación de la política exter ior del Estado turco . Sin 

embargo. y como menciona Hakam Yav uzll'l. estudi ar los diferentes elementos de identidad 

en Turquía . -como su carácter islám tco- fortalece la base para la dirección de los intereses 

individuales y colect ivos dentro de un mapa en constante transfonnación . A partir de· esta 

cllestión cultural y de ident idad , esta invest igac ión pre tende ahondar en la relaci6n cultural 

que existe entre Turquía y un diseño geopolíti co y estratég ico ex itoso. 

El historiador Amold Toynbee conceptual iza el ténnino "civ ili zación" como: "La menor 

unidad de estudio histórico a la que llegamos cuanto intentamos comprender la historia de 

un país" '1O mucho más an tiguo que el prop io Estado. De tal m anera , en el caso de Turquía 

es importante remontarse a un periodo prev io al surg imiento de la Republica de Turquía . 

En estos ténninos, podríamos dec ir que la Republi ca de Tu rqu ía se ha desarrollado dentro 

de un a civ ili zac i6n caracter izada por la religión y sus diversas derivaciones . La relftción 

entre el Is lam y el mundo occiden tal generaría como pr incipal característica Ulla relac ión 

altamente confl ict iva. pues como menc iona Toyobee : 

IJi Cfr, M. Hakall. Ya\CUZ ;.lslamlc Po/iriml Ide/ltiry}" Tllrtey, OxIord : Uuiv~n;i ly Pr~.ss . 2009.p , o 
110 Cfr. Amold J. , Toyob~t",. Cil,ifizurioll O" Tria/.Nu ~va YorkM eridiau, 1962. pp . 109-210 
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" Varias ,·eces ell el pasado . el Islalll y lo saciedad occidemallwlI acwado ell 

/lila relaci611 1I/!0 sobre el arra; en simacioll es diversas se 1m prele!ldido o lurno/' 
los papeles. " j}j 

Sin embargo la superioridad técnica occidental. ha generado que el Islam responda de 

manera diferente dentro de tal rivalidad. 

Retomando lo ya menc ionado por Toynbee. muchos autores se han visto influenc iados por 

la importancia de los factores culturales dentro de la estructura soc ial y política de un 

Est:ado. Por lo que podemos resaltar el papel de SamueJ Huntington y su obra Choque de 

CiI'ilizaciones en donde considera que el choque generado por la civ ili zac ión occ idental 

dentro de otras c ivili zaciones menos desarrolladas, se genera a partir de un movimiento de 

expansión y penetración entre c iv ili zaciones distintas . 

A partir: de este razonamiento, es daro resaltar que la loca!ízac ión geográfica de Turquía la 

s itúa en una zona fronteriza eutre diversas civ ilizaciones . por lo que en s í m isma representa 

un enclave entre los m ov im ientos de expans ión, contracc ión y peneuación cultural. 

2.4 Turquía a partir del pensamiento de Samuel Huntington 

En coutraposición a lo propuest:o por Brzezinski. Huntington propone una te s is en donde 

cons idera los diversos factore s culturales como elementos detenninantes dentro de los 

conflictos en ellll11ndo post Guerra Fría. Para este autor , una fuente crucial de conflicto en 

este nuevo mundo recae en las ideologías. las cuales pue den se r económ icas o culturales . 

Por Lo tanto. para este autor el denom inada "Choque de civilizaciones" dom iDará la política 

globa1 . I ~ ! 

'" Ídem 
'" Cfr. Óp. 61 . V~s~ulilli.p.54 
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Para el profesor Vesentini : 

"Una lIoción flllldamemal . dentro de la imerpretllciólI /ice/m por Humingtoll . 

reside en las líl/eas de acción emre las cil'ilizaciones ··n J 

Es decir las áreas del globo en donde los denom ¡nados choques ocurr irían con mayor 

intensidad. A partir del mapa propuesto por Huntington es claramente v isible que las 

fronteras del Estado turco coinc iden con la línea fronteriza entre las c ivili zac iones ortodoxa 

e islámica a la cual pertenece. 

El cboque de civilizaciones propuesto por Huntinglon 

Fu ente : Huntington, Samuel. El choque de cil'ilizacioncs: y la reconfiguración del orden mUlldial I 
Sallluel P. Hlll rtillgtoll ; traducción de José Pedro Tosall! Abadía , Barcelona: México. Paidós Ibérica. 

1997. p .26 

'" Ídem 
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De tal [onn a, y admitiendo que el sis tema intemacional se encuentra reg ido por los Estados . 

Huntington propone el concepto de Estado-núcleo, en donde detennina que "eJ núcleo" 

sería aqueJ que posea una condición de líder dentro de una c iv iliz<1ción por lo que éste se 

encontrará destinado a actuar como me diador en Jos conflictos ex temos . 

Huntington sustenta dentro de dicha tes is, que. Turquía deberífl se r un Estado-núcleo para el 

Is lam . pues cons idera a éste como el Estado más preparmlo para ejerce r liderazgo hac ia los 

demás países de Ja región ,114 Por Jo tanto , éste sugiere que Turquía , a partir de sus 

condicionantes culturales y reJi g iosas, asuma un compromiso hacia Jos países musulmanes 

e intervenga como interJoclltor hac ia eJ mundo occidental. 

Este uJtim o argumento es reforzado por su anáJisis de la sociedad turca , a Ja cuaJ cons i'dera 

altamente dividida entre la dualidad secular ism o/is lamismo, por Jo que considera que 

argumenta que : 

"MI/srafa Kemal Aratiirk. creó /lila lIuera Repllhfim a panir de la cenizas del 

Imperio Owmllllo, ya partir de ello desencadelló /lila gesriólI de esfuerza paro 

Deciden/a lizar/a, osi COII/O mooertlil/lrla, 

Elasl/mir eSIl1 estrmegia, sigllificó romper con Sil pamdo islámico, A,llItiirk se 

enfrenTó a 1111 pais allllmellle dir idido enrre ¡lila sociedad !uenelllellle afianZllda 

a las tradiciolles islámicas y 1II1l! sociedad gohemall1e dc ¿lile fuertemente 

cO/ll'ellcida de que la occidelllalil/lóóll seria ulla ollema/ira pam el 
desarrollo " 1!5 

Comill/ía: 

IN Cabe s ~ñ alar qu e eUlr~ 105 requ is ilos mCllciouados por HUOliogtou. de5tllca la c unlidad d e recursos oxollómicos, pod~ 
mililar, capxidocl orguni1.acionaJ del Estado ~ id ~otidad " 

," San1l1d. HuoliuglOIl':' El Choqr j(' De Civi/ilncioncs l' Ln RcconJ1grrracrón Del OrDen Mmwial , M exico: Paidós !berica. 
2001.p ,S8 
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"DllralHe IIIlIcllos miOs. Tllrqll{a poseyó dos de los ,res requisiTOs I/Ilnimos 

necesarios paro !J"~ 1//! país diridido lograse /l/udar Sil idellfidad cil'ilizaciO/wl. 

Las éfiles 1IIrcas fomcntaron de forma mayoritario esa lí/leo de acción. AlIIlqJIC 

míll !Jlledabo. peJldielHe el rcsllrgimiellto del Islam 01 ¡merior de Tllrqll(a , 

también se \'irió 1111 fl/erre periodo político s('CIIlar¡sf(J y pro.occidenfal. Los 

obsláclllos existellles emre Sil acercollliemo a El/ropa y Sil desapego a las riejas 

coslIImbres islámicas , propiciaroll que el país collfillllaro dividido y COII ello el 
legodo de Atariirk comimmra imacw".JlO 

Para el profesor José Femándes, Huntingtoll sugie-re la ex istencia de uu consenso sobre la 

opción de. secularizar y modem izar al Estado. frente a la continuidad is lámica . Sin 

em bargo, se opone a la idea de Huntington . la cual asume que el Islam desapareci6 de 

Turquía con la seculari zaci6n, por el con trario cons idera que el Islam nunca dejó su núcleo 

social, en donde argu menta lo s iguiente : 

lo El Islam IIImca file l'ernarlerameme eliminano de Tllrquia o ésrc f ile simplemcllre 

/"ell/ol'irlo ne los illxtilllciolles ex/ara les . A pesar de rono . comil/lló e/erc/elldo 11/](/ 

filerre illj7l1ellcia hacia el ¡merio/" del país . Como /"exlllrado de ello se generó /liJa 

d¡',i:s ióll elHrc la culmm Kemalixta (xecllla /" ) y la clllrura. r/"{lniciol/al"" . ln 

De es ta manera, el problema de as umir por com pleta la fomlUlaci6n propuesta por 

Huntington cons iste en abordar la occ identalizaci6n turca en témlinos civilizatorios. Por lo 

cual , ya partir de lo ya mencionado , sería conveniente asumir el dilema turco a partir de la 

perspectiva político-identitaria. Es decir. Turquía es un país musulm án ante la disyunti va de 

as umirse como un país europeo o asu mir su papel como mediador dentro de una reg i6n 

altamente conflictiva. Por lo que hablaríamos de una encrucijada político-cultural. 

Otra. contr ibuci6n de Femándes. cons iste en citar un equívoco der ivado del secularismo 

turco, el cual deb ido a su raíz islám ica. generó resu ltados distintos a los observados en una 

construcc ión secularista de raíz cristiana . Enfatiz6 clarame nte las diferencias entre las 

matr ices culturales y civ ili zatorias en donde argument6lo s iguiente: 

,'-' Ibíd ., p)85 
m José P .• Frruánde.s . Tdxr ira; Turquía: MewlI/o/"fosis De' La fde'midad,Madri d : ICS.1OO9.p .60 
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" Lo q ue .se I'erificó es que el seeulorismo en Turquía el'oludonó COII 

no wralidad, /ral/sformándose el! ulla símes;s IIIrco·;slámica , el! la (: /1(/1 

coexisten algullo.s de los ralores )' prácticas c/l lturales occidell/ales ... n a 

Es importante mencionar que el mov imiento iniciado por Atalürk fue también conoc ido 

como Aydinlar Ocagi (Refllg io de IlIte /ectlta /es). el cual tuvo como principal ideólogo al 

profesor y es pec ialista en culturas pre-otomanas Ibrahim Kafesoglu , Dicho mov imiento 

tuvo como idea central e l Tiirk Is/alll Se fllezi (Síntes is Turco Is lámica) , la cual tenninó por 

convertirse en aquello que podríamos interpre tar como la "Idea/og ro Oficia / " de la 

Re publica de Turquía ,m 

De igual fonna . e l autor señala que di cho mov imiento surg ió en respuesta a la demanda 

hecha por grup os inte lectuales quienes pugnaron por adi c iollaI un componente relig ioso a la 

identidad éuli ca Kemalista (laica), haciendo de "un en cuentro entre tu rcos y el islam , un 

acontec imiento central de la historia turca"i10 

Femándes nos hace presente su inte rpre tación de una fonn a d'ivergenle a lo referido por el 

antropólogo Bozkurl Gü venv, quien lo as imila como un hecho reacc ion ario el cual buscó 

restaurar e l papel del Islam , 

2.5 La secularización del Islam 

Dentro de un estudio enfocado en la identidad política islámica de Turquía , el politólogo M . 

Hakam Yavu z revela un enfoque pos itiv ista v inculado con_el Islam . 

''' lbíd. , p 17 1 
"9 Cfr" lbrd .. p .65 
110 Ibtd ,. p ,66 
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En relación con los eventos ocurridos en febrero de 1997. cuando el gobierno turco sufrió a 

un cuarto golpe m i1 itar el cual culm inó con el derrocam ien to del entonces Primer Mil1istro 

Necmetlil1 Erbakau , el autor esboza su pensamiento a partir de autores críticos quienes 

coufronl'aron la v is ión hegemónica e influenc iada por el gob iern o republicano creado por 

académ ieos occidenLales y turcos l31 , qu ienes cons ideraban a la el ¡te kemalista como un 

motor para la gestión de las mejoras y de la occ idental ización en lugar de una fuerza 

autoritaria que combate a la soc iedad islámica tradicional 132
, 

En este caso. los movimientos islámicos son enteudidos como movimientos vlolentos y 

opos itores de los regímenes activos o que contradi cen la experiencia. de refonna s ilenciosa 

de Tu rquía . Contra dicha percepción anti-islámica. autores como N ilüfer GoJe y Mete 

Tun~ay argu mentan que; 

.. Los lIIol'illlicntos sociales islámicos son agentes celHrales en la construcción de 

/lila sociedad pluralista )' democrárica qué. ell el caso r/llTO, asegllraríall /lna 
esperallza a largo plazo para elllllll!do m/lslllllláll "I-'J. 

De igual fonna, Yav uz sigue el enfoque del Islam en Turquía , en donde separa la amenaza 

fomentada por los refonn adores secularistas. Argumenta que los movimientos islám icos en 

Turquía no son impulsados por la rabia y frustrac ión en relación a las élites seculares como 

en Egipto por ejemplo , y se han compromet ido a actuar dentro de la estru ctura legal de 

parámetros democráticos y pluraJistas. los cuales podrían serv ir de modelo para otros 

Estados musulm anes ,IJ~ 

El fracaso de la él'ite de trallsfonn ar a la sociedad tradic'ional y alcanzar a los grupos 

rurales. es observado por el autor, como causas en la búsqueda por la construcción de una 

nueva versión de modern idad, haciendo una simb ¡osis entre la modernización y la 

"' Como 'funaya y B~rk~s 
m Óp. cit.. Yavu'l ,p . 3 --1 
'>1 Ídcm " p. 4 
1) .. Cfr. Ídcm 
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secularización del Islam , mante.niendo algunas semejanzas con el discurso propuesto por el 

ya c itado profesor Fernándes. 

Yav uz define como "sim biosis de la modernidad", a una ser ie. de esfuerzos de intelectuales 

is lámicos enfocados en redefinir los di scursos de modernidad en s us propios ténn inos 

islámicos "' , Para el autor , éstos se pueden ex plicar como '; unu emancipación de la 

hegemonía de las refonnas tradicionales de autoridad política y cultural" , ya que es tos 

mo v imientos se oponen a los códigos de moralidad islámica y a la hegeulOnía del Est.'1do

Nación . 

En cuanto a la secularización del Islam , el autor afinna que se trata de la racionalización de 

las prácticas religiosas y e l acomodamiento de la fe ante las ex igencias de razón y 

ev idencia . en cuanto al pensam iento secular , que fue incorporado por e l pensam iento 

islám ico ,1)1> 

Yav uz también criti ca a los académicos que ignoran la transfomlac i6n s ilenc iosa del Islam 

al inlerior de Turquía exponiendo que: 

·' .4/gllllOs académicos , e l l ,'ez de ellja/izor en los proft mdos procesos sociales, 

illrelectl/ales y políricos em'lIeltos en la COIISI/'IICcíOlI de /a idemidad pollrica 

islámica. se hall el/focado 1'11 las manifesraciollcs y retórica de Erbakal! , 

COll secllememellle rienden a rOliflllldir {as ca lisas y las COl lseC/lellcias di' la 

l'ictoria e/ecrora/ de Refah ParTisi (ParTido del BiellcsfO/') COII las procesos más 

amplios y praflllldos de la islaml:pción mode/"lla "u,. 

Para el aulor. lo que ocurrió fue la incapacidad de la ideología kemalista para modernizarse. 

pues a través de un régimen aUloritarlo fue incapaz de (lslm ilar la democracia y la sociedad 

IJ> Cfr ., Ibíd., p 5 
'" Cfr" ldclII 
Ill 1btd .. p, 6 
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civil autónoma , En la base de este proceso estaría la supremacía del Estado so bre los 

c iudadanos. protegiendo al Estado ante las nuevas ideas. entendidas estas últimas como 

amellazas internas y externas. 

Asimismo , la J:Listoría moderna de Turquía estaría representada por el constante 

enfrentamknto entre el kemalismo y la democracia añadiendo , que: 

" Las l/elllollr/as ¡demilarias slI/'g en principaimente de tlllfores islámicos los 

cllo/es se hall sentido exc/uidos de la preocupo.cióll excesira que el laicismo 

~:elllo.ljsta define COfllO "modemidad" )' a Sil re;;: propuesto por el Islam COIIIO /lit 

"arraso ". Pero los III01'imie1HOS islámicos rJ/rcos 110 JOI I (l/uagónicos a fa 

lIIor/er nidad y fompoco 5011 1111 retorflO al pamdo ' .J~. 

2.6 La expresión política de la oposición al "SecularismolIslámico" 

A pesar de que-mi anál is is pretende enfati zar las prioridades externas de Turquía , la política 

domésti ca s irve como un preámbulo para la comprensión de la política extema lJ9
, En el 

caso de Turquía , un punLo central de la política domésticaes que esta última influenc ia las 

relaciones extemas y pennite la estabilidad interna . 

De tal fonna, refieren F . Stephen Larrabee e Ian O. Lesser: 

"Ulla visiólI hacia el I/Ori zol!ll!, dOllde los desafíos y las oporfllllidades 

regiollales de los cuales Turquía se ha risro fal'orecido, generan Ilnevas 

cUf!sriolles sobre la I'e,.darlera capacidad de acciÓl1 del Esrado III/'CO " ./«1 

Para lo que 'señalan que: 

Il l lbM .. p . 268 

" EII 11/10 e/'a 1' 11 la que la capacidad para comener las dil'isiolles sOl'i¿ricas en 

Tracia y el Cál/caso /10 es más que /lila medida I'á /ida de impor/allda 

" ' Es import:ml~ resallar qu ~ aunqu ~ la polític a nacional y b polílica exlm or 50n o;f~rDS c1arameule dif~ reuci:w:ias. existe 
unn inu~ rd ep~nd ~ncia qu e ¡mp id ~ uu au:il i si~ de una s in la otra. 
, .... F . S .• Larrubber, Lesser ,lau O ,; Turkish Forrigll Po/iey /tI Al! Agr Of L'l!crrtai"ry. Santa Mónica: Rand , 1007 , p...l2 
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illterllacionol. Es ¡lila base para ge/l erar olianY1s. en dOl!de la el'oll/ción ¡utema 

tl/rca ha sido bastallle siglliflcatil·a y clararuellle il\(ll/(!/lciará e; desarrollo ne 

nueras lazos elHre é/lroJXI y Estados Ullirlos COII Ancora . 

Tllrq/lía ha sllrgido como /111 illlporrame aClor regiona l. y porqllé 110 "Trall5~ 

regional ·. Sil capacidad de mall/elle/" y expandir esre papel dependerá del 

desarrollo ¡'IIU/IO de Tllrquía así como de la reacción a los estímulos que 

genere el escenario e.lunw ·o/"' . 

Los autores c itados anteriomlente, re lacio[] an algunos aspectos importantes en la 

estabilidad intema . entre ellos la fragmentación del escenario político que surge como un 

element·o detenn inante para el accionar ex terno. 

Fernándes realza la importancia de la reli gión como un elemento central en el desarrollo de 

la política domest"lca turca como resultado a la oposición al secularismo islámico , 

caracterizado por el antagonismo entre la élile burocrático-militar kemalista frente a una 

"contra-élite" conservadora y nacionalista, influenciada por la s íntesIs turco-islámica. con 

el ascenso de lluevas partidos de· espíritu islarnista . 

La primera manifes tación de esta tendencia v io luz durante las elecciones en t 995 , donde el 

Partido del Bienestar o Reja/¡ Parfisi [RP]. buscó diferenciarse del resto de los partidos de 

or ientación secular bajo la acusación hacia estos últim os de im itadores del mundo 

occidental y dependientes del imperialismo. El Reja/¡ Partís; indicaba los efectos negativos 

(políti cos y económicos) derivados de una estrecha relación COll occidente hacia las 

sociedades musulmanes . 

A pesar de no ser un partido radical ni tampoco de interés militar , el grupo islam ista Refa l! 

fue depuesto en t 997 mediante un golpe de Estado "pos-moderno" , ya que los m"ilitares 

susten tados por otros sectores de la sociedad e identificados como grupos seculares Q Alel'is 

impulsaron la salida del gob iemo s in uLili zar mecanismos de pres ión coerc itivos . 

," IbM .. p .44 
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As im ismo en el 2002. despllés de UIl go bierno secular enm arcado por una cris is económ ica. 

Turquía v iv i6 la Uegada de un nuevo part ido conservador de inspiración islám ka que, con 

un 34 .26% del electorado (yen ténn inos de M , Yavru z) : 

" Represe/lIÓ 11110 r llplJlm histórica, plles se le concedería a 1111 partido is/all/ isla 

la opofnmwad de rcestrllC/llrar el pOI/Drama poli/iea y e.\llOl1dir fa esfera 
publica " .N:' 

El A da /et ve Ka/killma Parrisi (Pa rtido de la Justicia y el Desarrollo - AKP) es 

cons iderado por muchos una fus ión entre la el ite kemalista y el Parttdo del Bienestar , 

aunque pro-occ idental y pro-demócrata. 

Esta caracteri zación del AKP com o una rransfonnacióll del RP , en palabras del profesor M . 

Yav uz es errónea. pues s ostiene en pr imer lugar que l~ elecc ión del 2002 no trató de 

restablecer un Estado islámico o instituir la ky islámica , ,s ino que buscó remodelar los 

límües entre el Estado y la sociedad , fortalec iendo a la sociedad civ il y re construyendo la 

v ida cotidiana en ténninos de una v is ióll compartida con el RP .' JJ 

Otra aclaración hecha por Yavuz se refiere a la naturaleza del partido , el cual a pesar de 

tener una orientación islámica, posee una identidad h íbrida . Puede se r cons iderado un 

partido plural ista . ya que al mismo tiempo responde a intereses turcos . musulmanes y 

occidentales , definiendo su vis ión nacionalista en lénn inos étnicos y rel igiosos centrados en 

la soc iedad. a di fe rencia de la vis ión etnolingüísfica secular ista . 

.. La base normll¡j1'Q de/ ft KP cOllsisre el! 11110 slmesis lIIrco-is/ámico dentro de 

los IHlGI'OS discursos g/aba/es de derechos !I//IIll/nos y democracia" /~. 

,., 6p. eh .. Y:lVu'l.M .. p.156 
1 ~ 1 Cjr. Íd (!1/I 
' l.¡ lbtd .. p .161 
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El triunfo del AKP es considerado por el 'autor como la búsqueda de los turcos por un 

ll uevo contrato soc ial que sustituya la estructura política autoritaria y corrupta . 

En cuallto a la poUlica ex ter ior fomentada por el AKP, el profesor Sencer Ayata expbne que 

para uu correcto entendimiento de la gesti ón internac ioual de la PoUtica Exterior turca, es 

importante comprender la postura del partido, para lo cual segúu el autor, el Islam políti co 

ejerc'ido por Turquía se opone a la dominación cultural. económica y polftica realizada 

directamente por occiden te. ofreciendo al Is lam como una a1temativa al s istema occidental , 

Histór ica , geográfica y culturalmeute, los islamistas han percibido a Turquía como una 

parte del mundo islámico , c·on una identidad nativa basada en la cultura tradicional 

Tllusulmana . 

En sus discursos, los is lmnistas cons ideran a los Estados Uu idos como una superpo tenc ia 

desestabilizadora de los Estados islámicos, mieutras que perciben a Europa como un ente 

rac ista , colouial y etnocentrista. Dicha iuterpretación de Turq u ía. llevó a la creación de un 

bloque alternativo constituido por los Estados musulmanes renuentes a integrarse a Europa 

a través del RP . 

"La integraciol1 de Tl/rqll(a II la U/1iO/1 Ellropea fl/e /lI/eraI/H' lIle rechazada por 

los isllllllisras., ell razólI de las diferellcias cil'ililP/Orias filllda memallllell/e 

basadas e/1 la l'e1igiólI y los peligros rlel'il'lldos de las posibles limilaciO/les sobre 

la soberanía naciollal."H' 

Entretanto, a diferencia de los antecesores islám icos del Part ido del B ienesfar [RP] . el AKP 

llO se pos i'c'ionó como un actor antagóni'co a Occidente . Por el contrario el AKP transfonn 6 

rad icalmente su discurso anti-occ ident.al por un euro-emus ias la. 

10(1 Speucer, Ayala,; cJrtlllg<'ln Dome5 /IC Po fi ltcs A.nd Tite FOJ'emg PO/ley Oneulalioll Of Tlre AK Par/y , .4.put!: Op , cil. 
MlInill.p.268 

65 

... 



iI UNIYERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
"''':=::!"'"' -., 

Compuesto por elementos moderados . el AKP abandonó el proyecto de una comunidad 

is lámica que r ivalizara con Occidente. Ayata expone uno de los pr incip ios del partido en 

donde: 

"EllfmilP {os intereses nocionales COl/lIIll eS eOll/o 1111 principio oriemador de la 

político e.nema , sin mencionar el papel de la religión y el Islam eDil/O parle de 

SI/S relaciones illlerllaciollales "H~ 

Este cambio de dirección puede ser m ayonnente analizado en el s iguiente fragmento escrito 

por Ayatu en el manif iesto de l AKP: 

.. Lo imporrancia de las relaciones de TurqllÍo COll otros jXlÍJes ellropeos, se \'io 

enfmi<pdo por parte del Punido. este Iílrimo dt'bc re/ler pOr' illiciar¡' l'(J el ingresa/' 

COIII O Es/ado miembro a la Ullión ElI/'opea . 

En CI/ollfo o los remas de seguridad. el mt!llifieslO e/lfalil,ll el compromiso de 

Tllrqllía COI! la OTAN, declaralldo también que Tllrqll ia merece /lila 

purricipacióll mayor 1'11 el 11IIevo sistema de seguridad europeo. Las relaciol/es 

COII los Estados Unidos han de ser ampliadas medial/te el esrílllulo de 

im'ersiones directas así COII/O a rral'És de lo cooperación 1'11 arcas de ciellcia y 

remolog ía. C OII la finalidad de trascender la relaciones enfocadas <'11 la 

seguridad. La prof¡lIIdiwciólI de las relaciones emre Tllrquía y O/ros estados 
Hlrcidos el! el Coucaso y 1'11 Asia Cellfral y en concreto COI! e/llllllldo IIII/.Sl/Imán 

f lle/'On también defendidas COII/ O medios de dil'ersiftcaciólI de las relaciones 
e.1Tenras·,.UJ 

Para el profesor Ayata , dicha lransfonnac ión radical en la prientación de la políti ca externa , 

podr ía ser explicada por algunos fac tores , como la dependencia económica hac ia los 

Estados europeos, y otros políticos, como el colapso de la creac ión de un frente altemativo 

is lámico , De igual m ane ra, arg um enta que la re iv indicac ión de la polít ica ex terior hac ia una 

concepc ión más occidental está relac ionada con factores económicos , ya que el apoyo 

popular sens ible ante el desempeño económ i'co y la burg uesía is lámica comprenden una 

,-'" Cfr, Addel V~ kaJkitlllla part lsi Progra llli 1001- Apud ; Óp. c/r.. Ayala.p .2b9 
, ídem 
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considerable masa popular al interior del AKP. Bsto , aunado a faclores políticos como el 

apoyo de Occidente para fortalecer al partido; además del apoyo ex istente para el cambio 

en la polft ica ext.erior de los dos grupos dom inantes : empresarios y m ilitares .14s 

' " En el C:l.SO de los cmpres:uios. 5U IIIterc.s rt"Cae ell J3 IIItellslficación de 135 rd X lone5 ~coIl6mlcaS . ll1lentr3s que el grupo 
militar p rr telldc m aul Gller uo gr3do d ~ ¡lIsnc ¡óll 1'11 las eSTructuras de 101; s¡slell13S de S~l1rid3d de Occ¡deUle 
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CAPITULO III 

TURQUÍA DE CARA AL SIGLO XXI: UN ANÁLISIS DE SU 

PAPEL GEOPOLÍTICO 

"Hay Ires lipos de lidues ell esra regiólI , 

aquellos quielles ven el cambio como lino neceJidad y busooll dirig irlo : 

aquellos quienes aupulI! la necesidad dd oombio pero 110 son agt>llles de cambio y: 

Aquellos quienes se resiSlen al cambia, 

Sin embargo, lo lerc(Ya cnugofÍa demporeccra, 

fa scgllllda lobrevivirti por 1111 tiempo, 

pero la pl'illleralobreviv;ró lidemndo a/lllu/ldo " 

Al"",!! D 11""108 /11 

3.1 Turquía y su relación con los Estados Unidos 

Observamos desde la perspectiva geopo lítica que la localización geoestratég ica tras

regionrtl de Turquía, as í como su modelo de desarrollo secular/liberal y s u consmnte 

parti c ipación con Occidente , han revelado su importancia como un Estado aliado para 

OccidelJle ---en especial para los Estados Un idos-o Para ahondar en este argumento es 

im portante retom ar y s intet izar las contribuciolles del profesor 1an Lesser escr itas en 2004 

en un arl ículo Uamado TlIrkey and ,{,e Unired Sra /es: Alloromy 01 a Slra ll'gic ReJariollsllip', 

De acuerdo con el autor. las relaciones mantenidas entre ambos países continúan teniendo 

un carácter estratégico, pues en ténninos de 'importancia, tópicos como la seguridad y la 

cooperac ión , aún perduran dentro de la agenda bilateral otorgándole a Turquía un papel de 

importancia geopolítico . 

De igual fonna. e l autor hace referen cia al consenso ex istente entre los estrategas de ambos 

países al reconocer la importancia estratégica que comprende e l territorio turco. Lesser 

denota que la pos ic ión trans-regional de Turquía es importante en lanto que la pos idón 
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geográfica del país coincide con áreas de gran interés para los EstDdos Unidos (Ba1canes . 

Mediterráneo Or iental) en v íspera de nuevos desafíos ocurridos posteriores al fin de la 

Guerra Fría como lo son la proliferac ión de annas. el terrorismo. crímenes de índole 

transuacional, seguridad energética , e tc .l4I
;J 

Desde la perspect.iva de 1m; Estados Unidos. e l analista menciona que el interés ha 

evolucionado a partir del surg imiento de una Turquía estable y próspera claramente 

interesada en Occidente: 11 0S menciona que dicha neces idad americana también responde a 

identificar a Turquía como un Estado pivote- que puede influenciar el ambiente reg ional. 

As imismo. es también de interés para los Estados Unidos el modelo de desarrollo lurco 

como un modelo 'a seguir para el resto de los países T1H1suhnalles. 

También señala que para los Estados Unidos pueden ex istir dos grandes intereses 

estratég icos su relación con Turquía. Por un lado. el papel positivo de Turquía en el 

desarrollo de un amb iente de seguridad regional y . por otro, la constan te participación de 

Ankara como actor leg itimador de las acc iones de los Estados Unidos en la reg ión , acc iones 

tanto diplomáticas como militares. l5o 

Desde el punto de v ista turco, Lesse r contribuye identificando los intereses de Ancara, los 

cuales cons istirfan en disuadir y restaurar las relaciones COIl Rusia, las cuales han s ido 

fuente de una constante amenaza hac ia los turcos y por ende un constante auxilio por parte 

de los Estados Unidos para enfrentar los diversos factores de inestabilídad ex istentes en las 

diversas fronteras del territorio turco . 

A pesar de los diversos elementos simbióticos ex presados por Lesser, también se hace 

mención a múltiples intereses contradictorios así como posiciones divergentes entre ambos 

I ~ cfr. !:l.O o .. L~ss~r.; TUI"key Atlll Tht [' rll'rtd SllHCS : Mmlomy 01 A Sll'arcgit Rc/alio/lSh/p . Apl/(l : Óp. d i., Mru-t iu L. . 
pp .8J· 99. 
1>0 Cfr. lbrrl .. p,84 
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aliados. Un ejemplo de dicha s ituación podría ser el confli cto con las comunidades curdas 

ex istentes al norte de Irak , cllya amenaza de intervenc ión turca ha provocado señales de 

tens ión entre ambos países. 

Ante dicha d ivergenc ia Cagaptay afirma que : 

"{, . ,] es probable que TI/I'q/lia participe el! opemciones lilllitados y dirigida s ell 

IlIgor de IDiliO/' acción I/u'alom e 1111 movimiemo mosil'o.de tropas tl/fCaS en Irok 

sin que fos Estados Unidos condenen o desaprueben die/las operodoncs [ ... ] 
Tlwq/lía es más impor/ame de lo que gcnerolml'me 0511111;mos porqlle , eOlllo 

líníco país de lo OTAN es 111/ actor local de gmn impor/oncia pora el desarrollo 

de dil'asas operaciones mililares Y' de cooperación que Esrados Uníaos 
pretendo desarrollar 1'11 lo I·egión. POI" ejemplo , casi ¡res el/anas panes de roda 

lo carga ql/e es Ill ili?fJdo el! lmk ricne paso pOI" rerrirorio /JI/TO ... 1~1 

Ante dicha s ituación . tales contradicc iones parecerían poner en riesgo la al ianza ex istente 

entre ambos Estados. No obstante , la importan cia estratég ica supera las diferencias entre 

am bos. 

De hecho , no hay nill guna indicac ión de que las relaciones dism.inuyan o entrell en una 

nueva fase de refomllllación . Por el contrario. el desaubllo dentro de la sociedad turca 

(aunque ex iste res istencia) para cumplir las ex igencias de la Unión Europea al inean a 

Turquía baJo los objetivos americanos en ténninos ideológ icos. En cuanto a la parte tu rca . 

no parece haber señales de diversificación o tl ex ibili zación de sus políticas de seguridad . 

Como consecuenc ia, las relaciones estratég icas entre ambos aliados se refuerzan cada vez 

más, las cuales como ya se ha mencionado, están basadas en principios de segur idad y 

cooperación , pero s in descuidar 1" cuestión político-ideológ ica así como las relaciones 

económicas. Por lo tanto , puede decirse que exist.e una complementación entre las políticas 

dirigidas desde Washington y Ankara. 

1> , SOIl~r , Cagapla)'.: ["II ¡/I'd Slal/'s Ami Tllrkey In 2004: Time To Loo!;: l{onh Tllrkish Po¡'cy Qllar/t'rly , WiUle.E 2007. 
p.45 
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3.2 Turquía como una fuerza de equilibrio en Medio Oriente 

Un elemento bás ico a cons iderar dentro de los diversos estudios orig inados a partir de las 

Relac iones ll1ternac ionales. subyace en cons iderar el equ ilibr io de poder exis tente e·l1tre 

diversos Estados, De igual fonna , este tópico es también uno de los más socorridos dentro 

de la formulación de es trateg ias estatales , 

En la actualidad , di cho auál is is se ve representado como una ser ie de contemplac iones 

dir igidas desde y hacia diversos actores los cuales pueden o no ser estat ales dentro del 

escenario internac ional ; no obstante . aún cont inúan s iendo los Estados quienes guardan una 

pos ic ión pr iv ileg iada dentro de la fonnulac ión de estrateg ias re levantes para el acc ionar 

gu be rnamental, Por lo tanlo, es importante mencionar que en el presente apartr! do se 

describe la importancia del Estado-Naci6n como núcleo de poder , cuyo principal objetivo 

es Ir! gene rac ión de más poder. 

Antes de incurs ionar directamente en el tema en cuestión , cabe mencionar que los térm in os 

de Fllerza y Poder los tomarem os de acuerdo a las delimitaciones propuestas por Raymon 

AraD,I52 quien hace referencia al primero como un conjunto de recursos materiales , 

humanos y teóricamente morales con los cuajes dispone llll Estado; m ientras que sobre el 

segundo, lo delimita como la aplicac i6n de di cha fuerza en circunstancias y en objetivos 

del im itados. 

Por lo tanto , este análi s is partirá de la comparación de las fuerzas como un elemento para 

alcanzar un potencinl , entendida es ta últim a como: 

" La capacidad de 11110 saciedad dt' impoller Sil I'ollllllad sobre O/I'l1 .. .]H 

,., Cfr •. R:lymood ,Arou.;. Paz Y CI /C'I"I"a Enrre Las NaclolJ{'s,Madñd: Rn·ista D~ Occldeute., [970 
1» ¡bM .. p. [07 
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Ante lo ya mencionado. clas ificar a los Estados pertenecientes a la reg ión de Medio 

Oriente . [lO res ulta una tarea fácil. En primera instanc ia. porque no es pos ible ponderar el 

poder con exactitud, ya que sólo se evalúa a partir de la adopción de indicadores de fuerzas 

que pennitau un ~Ulálisis parcia1. lo cual resu lta en gnUl medida una he rramienta 

a prox imada para cuantificar la fue rza de una nación , 

En segundo lugar , porque las políticas de los países del Medio Oriente han experimentado 

en los últimos años una serie de transfonnaciones de di versa naturale za , las cuales trastocan 

la realidad propia de la dinámica reg ional , por ejemplo la estructuración de nuevos 

gob iernos en la región , así como la consolidación de nuevas estructuras territoriales dentro 

de los Estados como parte de un control fronterizo para la delimitación de la expans ión de 

grupos annados y la proliferación de annas. 

La evaluac ión de la fuerza en Medio Oriente como punto de partida para un análisis dd 

sfatlls de Turquía puede estar justifi cado por el desarrollo histór ico turco en la región, pues 

al encontrarse inmersa tradi cionalmente como parte del Medio Orie l1te . 

La evaluación de las fuerzas en Medio Oriente como punto de parrida para un anális is del 

status de Turquía . puede ser justificado a partir del desarrollo históri'co turco dentro de la 

regi6n . pues ha .s ido tradicionahne.nte cons iderado como un Estado perteneciente al Med io 

Oriente , 

De tal manera, es menester de est.e apartado proponer un análisis comparativo de los 

Estados de la región , basado en factores considerados primordiales para la confonnación de 

una potencia, exam inando cuáles un idades políticas se destacan, así como identificando una 

hipótes is coherente con los hechos y movimientos ori'ginados en la región ; sin profundizar 

en un anális is basado en la política exterior de los países y mucho menos en únicamente 
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retomar las diversas interpretaciones orig inadas de las mismas, evitando así UIl análisis 

parciaL al concentrarnos en lID análisis basado en categorías útiles para los Estados .'.i~· 

3.3 Factores constitutivos de una potencia 

Diversos autores. a lo largo del desarrollo de la disciplina de las Relaciones IntemacionuIes . 

han aportado diversos e lementos que podrían ser considerados básicos para la obtención de 

porler por parte de una nación , Como parte de UI1 canon académico. di chas características 

nos han provisto de un análisis parcial de lo denominado poder nacional , pues nos han 

otorgado sólo una v is ión aproximada de la verdadera fuerza de una nación ; dicho lo 

illlterior a partir de una v is ión donde los fenómenos hum anos no pueden ser estructurados 

de fonna precisa y dependen de diversas condicionantes . 

Hobbes, cuya obra constituyó un o de los principales pilares del realismo. identificó que a! 

interior de un Estado existen tre s factores de poder . cuya articulación daría forma a la 

política de poder de un Estado: el carácter militar. el cual debe procurar la paz y la defensa 

del Estado , e l factor económ ko , cuya finalidad es defender los intereses de los indiv iduos y 

finalmente el factor ideológico , el cual pretende otorgar al pueblo, conceptos que lo 

acrediten como soberano. así como dOlarlo de nociones de justicia para mantener la paz y 

del bien cODuín ,IS'i 

A partir de lo mencionado por Rocbmau en su investigación de maestría , e l poder militar y 

el poder económico son interdependientes e interpenetrantes , a partir de una concepc'ión 

hobbesiana podemos me.ncionar que : 

'" Cfr, C1311d~. R:úr~.slill ';' Por U/m GcogmJi'a Del Poder, Barc~loll:l: Álica. t'l97. p.26 
1» Clr, Óp. ci/. , Rochm:m.p .,t '2 
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"El objcril'o del poder lII ilitar //0 se somere a la /l/all/acución de Sil propia 

existencia, sillo rambién la prorccción de las propicdades e inte/'csC's del 
Eswno ,,,'JO 

Para su aplicación den tIa de las Relaciones Inte rna cionales, surgirán a partir del anális is de 

Hobbes nuevos e lementos de poder dentro de las unidades políticas, Estos e lementos 

pueden ser he terogéneos y en algunos casos fijos ; n o obstante , tamb'ién pueden mudar de 

acuerdo al tiempo y el espacio , De acuerdo a Hans Morgenthau ' >7, figuran los s iguientes 

factores tan gi bles e intang ibles: 

Los J't!cllrsos /la/ lira les 

La geografio 

La capocidad illdll5r/'ial 

La población 

La preparacion mi/irar 

La moral nacional 

La calidad de la diplomacia 

El geógrafo Nicholas Spy kman 158 propone otra sen e de elementos destacando los 

s iguientes: 

Narl/raleza de lasfronleras 

SlIperflcie 

PoblacIón 

Materias Primas 

Desarrollo recnológico 
Fllf'rzafillanciera 

Homogeneidad émica 

Grado dt' imcracción social 

Esrabilidad políriea 

Espír illl llacional 

Como denota Aron lSq ,los factores descritos por Morgellt.hau y Spykman : 

'" ¡bM " p ,IO 
,,-, óp, cit" MorguulhulI, pp .2 15 y ss, 
". óp, cit ,Spykman , p , 41 
1>11 Óp. cir" Arou,p . 105 
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"/ll cluyell al mismo tiempo ele/llentos geográficos . maleriah's , econ ómicos )' 

réCllicos. sin deseartar elementos hlllllonos COIIIO fa orglllli:.acióll política }' la 

unidad /l/oral del pueb/o." 

De igual m anera. entre los recursos básicos de poder que componen la Masa Crítica de un 

Estado se puede incluir el tamaño de la población y el área territorial, aunque éstos 

constituye n una base absoluta del poder . No obstante, pueden ser altamente útiles cuando 

analizam os sus cualidades para lo que Rochman señala que : 

"En fa actllalidod reconocemos COIIIO /111 ¡{lelOr imporfollle a la Població" 

circullscriw ell 1111 Areo . la cl/al es prOTegida por el Esrado. aunque 110 es 

lIecesariallleme recollocido como IlI1ll ¡l/eme de poder. o lile/lOS que se cOl!j ugut' 

COIl O/ros efememoy [como fa produccióll económica o ef poderio /l/ifilO,,] esTO 

posibifita fa producción d e poder . "toO 

Oponiéndose a las clas ifi caciones hechas por Morgenthau y Spykman , y para quien 

"n inguna de d ichas enumeraciones parecía responder a las ex ígencias que la teoría 

pretendía fonnular" ,161 Raymon Aran afinna que los factores detemtinantes de una potencia 

serían el medio . los recursos y la acción colecti va sobre el espacio ,'6! 

El problema cons istió en que la evaluación de poder sugerida por Aran no tie ne una 

estnlctura defin ida . En este caso , habría que elaborar un análisis en profundidad con un 

sinfín de matices, que van mas all á del propósito de este breve capitulo. 

Los conceptos de poder también propuestos por Joseph Nye Jr. , son ampliamente 

estudiados y satisfacen la tarea propuesta . Nye ha desarroll ado dos conceptos v incul ados a 

dimensiones distintas sobre el ejercic io del poder. Por un lado expone el así llamado Hard 

,"" 6p. cit . . Rochman . p .55 
,, ' Óp. cil " Aron,p . !0 5 
, ... Cfr .. lbíd .. p . 107 
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Power (Poder Dllro) . el cual subyace al poderío militar y económico como herramien tas de 

coerc ión e intim ¡dación 

Así también expone al Soft Pouier (Poder Blando), el cu~l se caracteri za por permitir el 

incremento o decremento de poder a través de la negoc iación y persuas ión . El poder blando 

pue de ser apreciado a partir de la cultUI1l , la identidad política , el ejerc icio de políticas 

públicas . etc , De acuerdo con lo propuesto por Nye. el poder blando de un Estado se 

intens ifica en el momento en que sus políticas se tornan legítimas a los ojos de olfos. 

A partir de lo ya expuesto, el autor afinna que : 

continlÍa: 

"Es el,¡dellte q¡¡e el Hard y 50ft Power . se encllentran relacionados y se 

jO/' faleceIl IllIlIIlOmel!fe '·.'· ' 

"En el siglo X)(! , ('/ pode/" recaerá ell lo combina ción tle los /'l!CW 'SOS jl/erles y 
blal!dos . ,,/0 1 

Por lo tanto. COIl el fin de poder exponer una v is ión general de las capacidades propias del 

Medio Oriente es menester de. este apartado cons iderar los elementos de poder previamente 

expuestos , y con ello a partir de los conceptos prop uestos por Nye, abordar las diferentes 

acepciones de poder blando y du ro, para con ello anali zar las consecuencias que conlleva 

hacia el interior de la reg i61l~ 

,., Joseph S., Ny e, TÍle Pnradox 01 AmC'n'Cllll Po ,,".:,. . lVlty Thr l\'o,./d '.! Ollly Superpo>rcr Call'l Go Ir Alom" Odoro 
Oxford Uuivers"il)' Press • .2006.p .J8 
, . .. lbtd .. p.41 
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3.3.1 Hard Power: Fuerza Militar 

Tradicionalmente la fuerza militar ha s ido compuesta por una serie de factores cualitativos 

y cuantit ativos los cuales han dificultado la construcción de un anál is is glo bal alramellte 

enriquecedor. A partir de dicho argumento, podemos anali zar los recursos materiales y 

humanos dispon ibles respecto a las fuerzas annadas de los países en el Medio Oriente. y 

COD ello eval uar el gmdo de poder ex istente en la reg ión . 

Tabla 1 -+ Fuerzas Armadas en Medio Oriente 7 Terrestres 

P~J"SOllal FII ~rzas Tcrrt"stn:s 

Lanzadoras 

ReguJar R I:5CIV :J 
F ~b);.¡Centf( .J.pthoq¡\'Afa Estudi ,V~~í¡RI¡k,8ó, l!l1'flJlJ'P iRJe e% i si J ~s 

País B~llwww Inu .ac.i1/jess fb:"'dancel 
balísticos 

Egiplo 450 ,000 154 .000 704 ,000 3 .000 3.680 ~,530 " 
Israel 186,500 4H.OOO 63 1.500 3.700 7,7 10 1,348 X 

Siria 189,000 [31.500 421 .000 3,700 5.060 1,990 " 
Turqu ía 5 1 ) ,000 379.000 894 .000 1.600 ).788 4370 12 

lnio 520,000 350.000 870.000 1,680 J .570 1.700 40 

Arabia 
171.500 10.000 191.500 750 4 .630 410 " Snudila 

X -7 Calltldad desconocida 
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Tabla 2 -+ Fuerzas Armadas en Medio Oriente" Aér ea 

FUI'Crza Aérea Ddensll Aérea 

Aeronal'es d, Auonal'c d, Equipo Equipo 
Helicópteros Lanzadorll;¡-

Pais Combl\te Transpone pesooo med io 

Egipto 505 " !2=:. 109 " 105 

lsrael 518 62 105 13 X 70 

Siria 45 1 13 125 108 68 55 

Tllrquia 397 90 ~ 6l " X S6 

Irful '107 105 36=:. lO X 95 

A.rabia 
286 " '" " 11 X 

Slllldi ra 

, 
X -7 CantIdad desconocIda 

Fuente : Centro Jaffe para Estudios Estrategicos, 2012_ Disponible en ~ 
htlp;{fwww.tau .ac.il{¡csslb alance! 

Tabla 3 -+ Fuerzas Armadas en Medio Orienle 7 Mar lna 

Marill3 

País Sllbmarillos 

Egiplo 4 

Jsrael , 
Siria X 

Turquía " 
Irán 3 

Arllb i!l S!llldil!l X 

X -7 CantIdad desconocIda 

Navíos de combme Navíos vigil:uJles 

" !09 

15 JJ 

16 8 

84 !01 

18 11 0 

27 68 

Fuente' Centro Jaffe para Estudios Estratégicos, 2012. Disponible en ~ 
hllp :Jtwww.tau .ac.illjcsslbalancel 

Como se ha podido apreciar en las tablas previamente citadas. podemos concluir que existe 

una constante respecto a cuatro países que daramente lideran potencialmente la industria 

militar en la reg ión. dichos países son: Irán . Is rael , Turquía y Eg ipto, También se puede 

mencionar a tres de los cuatro países que en la actualidad poseen acuerdos s ignifi cat ivos 

COIl los Estados Unidos . a través de los cuajes pueden disponer de un vasto arse[]al béllco 

moderno y sofisticado , 
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Las cifras prev iamente menc ionadas son altamente s ignjficativas durante tiempo de guerra , 

No obstante , en tiempos de paz, el acc iollar beli coso se ve fuertemente disminuido, sIn 

embargo, conserva s u condic ión persuasiva hacia el exte rior . De igual fonna, más allá de la 

capacidad de colocar recursos aunados como medio de persuas ión , también la capacidad de 

negoc iac ión y confonnación de alian zas pemliten estabili zar a uun reg ión altamente 

beligerante . 

Asim Ismo , e l atraso tecnológico de la región ha puesto en ev idenci'a su de pendencia hacia 

la industria miUtar ,lM En este aspecto. la proporc ión económica des tinada al s upuesto 

desarrollo de armas de destrucc ión mas iva por Irán ha a penn itido asumir a éste como una 

amenaza para las nac iones de Occ idente , 

Del mismo m odo , la aparente equivalencia militar entre Israel. Turquía y Egipto denota la 

disparidad tecnológ ica y la equidad en relación al número de efectivos, lo cual ex ige un 

anális is m ás detallado al respecto . 

De acuerdo al Instituto Jaffe para Estudios Estratég icos local izado en Tel A viv. Israel e Irán 

se muestran como candidatos a fortalecer su poderío al interior de la región como 

consecue·ncm al avance militar [en e l caso israelí} y e l constante desarrollo nuclear [en e l 

caso inll1í] I66 . De igual , mencionar e l papel de Irak como amenaza a través del terrorismo. 

Es conveniente también hablar de la inestabilidad generada en Egipto a partir de los 

m ov imientos soc iales , los cuales culminaron con la dimis ión del presidente Hosn i Mubarak 

y. recientemente , los levantam ienlos anuados originados en Siria, etc . 

En relación cou e l infonne anual publicado por e l Instituto Jaffe , otro e lemento a rescatar es 

la menc ión hecha sobre el papel de Israel. quien se ha fortalecido en annamento y efectivos 

,., Exc~pto Is rad ,quiell CIlell t3 COIl Illl!l estruclur3 ~st3bk ~Il d des:u-rolJo de 3ml!lS Dude:u-~ s . 

,., Y . S .,Sh3pir .S .. Feldm:rn ; TÍl t!. Miad/e EaST Slralegic Bala" c .. l00./-1004, Td Aviv: JCSS. 2008 . p . J 4 
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para su ejército , cou la finalidad de proporc ionar un mayor equili brio en la reg ión. 

señalando que la pr in cipal amenaza para el pa ís es Irán , pues este últim o ha continuado con 

su programa nuclear . 

As im ismo, la publicac ión destaca el constaute desarrollo 111 il itar de Eg ipto . en contraste con 

otros países ára bes. como consecuenc ia del apoyo ex istente por parte de, los Estados Unidos 

hacia d icho pa ís desde 1979 . Como consecuencia de ello. Eg ipto ha procurado la adopc'ión 

de annamento cada vez más sofisti cado procedente de Occidente. s iendo hasta 20 12 la 

únIca nac ión árabe con un poder militar comparable al del Estado de Is rael; la as í llam ada 

"occ identaLización ann ada" es más fehac iente dentro de la fue rza aérea eg ipcia , quien ba 

sustituido los equipos sov iéticos por modelos norteameri canos. En cuanto a la marina, 

Eg ipto ocupa la segunda pos ic ión en la reg ióu la cual es liderada por las fuerzas turcas las 

cuales hacen notar su poderío al actuar en el Mar Mediterráneo y Negro. 

A pesar de los ind icadores que pudiesen ge nerar un equ il ibrio entre Estados como lo S0 11 

Israel y Egipto. es tamb ién ev idente que el primero posee una ventaja de bido a que ¡'Egipto 

presenta una clara defi cienc,ia en relación a la adopción de nuevas tecnologías de la 

infonn ac ión y de fuerza en el cam po de batall a" . 167 

A su vez Turquía se caracteri za de fonn a semejante a Eg ipto en relación al origen , calidad 

y cantidad de equipamiento m ilitar y, parcialm ente , en re lación con Israel eu ténninos de 

intereses reg ionales. 

Frente a E g ipto. Ankam presenta dos grandes diferencias; en primer lugar. el ejército turco 

es m ás efi ciente en el uso de las almas ya que al ser m iem bro de la OTAN cuenta COIl la 

oportunidad de participar de manera constante en el desarrollo de ejerc ic ios conjuntos . 

lól lbrd .. p, ~ j 
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También recibe el 3pOyO del Estado de [srae l como parte de una seTÍe de intereses 

compartidos, 

En segundo lugar , Turqu ía posee una serie de intereses los cuales uo s iempre son 

compatibles eOIl los países que componen al mundo árabe. lo cual coLoca a Turquía en una 

pos ición de al ianza con el mundo occ idental. El desarrollo de dichas condiciones depende 

en otras cues tiones del comportamiento de los E stados vec inos . 

3.3.2 Desarrollo económico y tecnológico 

Sean cuajes sean las condiciones de l ~ competencia entre las nac iones, las posibilidades de 

as ignaci6n de recursos económicos en épocas de guerra o de dominación a través de las 

fuerzas m Hitares, se encuentran sujetas a la capacidad fin anciera de inversióll y al 

desarro llo de nuevas tecnolog ías. 

Teniendo en cons ideración es ta afimlac ión , el estados en desarrollo , de los países de la 

reg ión han tenido com o prerrogativa el poder ser evaluados de manen! objetiva con datos 

económicos y teCDológ icos. Como consecuencia de ello, procuraremos en este apartado 

analizar de manera conjunta dos aspectos sum amente importantes para un país: por llnlado . 

se anal izarán las cond icionan tes económ icas y . por otro . los estados .de evoi ucíón .del sector 

tecnológ ico . En el pr imer ámb ito es menester destacar los resu ltados económ icos obten idos 

por parte de los diversos institutos dedi cados al interior del aparato gubemamentalturco y. 

en segundo plano. analizar el grado de evoluc ión y progreso a partir del sector tecnológ ico. 
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Tabla 4 -+ Datos Macroecon óm icos de Medio Oriente -+ PIB 

T~rn oíío d~ [~ Economía CBi lloue.s d~ Dól:lJ'~s) 

País Posición '" " m undo 
1009 20[ [ 

00 11 ) 

Tu rquía 908 1075 17 

Ir.lli 91' 990 18 

Al'abin saudilll '" 687 14 

Egipto -15"5 5 [9 2 7 

EmirMOS Árab~~ Unidos 140 256 50 

ISrad 2 [ -1 lJ7 51 

l raq l B JJ8 ., 
Líb:J.110 5/ 61 8J 

Fu e.n te: CIA \Vorld Facl.::oook. di sponiblr eu: Imps://wlVw .cia.gov 

,~----lo "' .... 

Tabla 5 7 Da tos Macr oeconómicos de Medio O ri ente 7 Estructura de la Economía 

2011 

País Agricu l1ura Iodustri:J Serv icios 

Iraq 9.7""0 60 .5""0 29.8% 

Arabills:md,trr 2, ""0 67 ,5% 30.5% 

Egipto 14 .5% 37 ,6% 47 .()'W 

Irán 10 .3"" 40 ,2% -1 9.5% 

Tu rqu ía 9, [ 'rv 17.9 6)'rio 

Israel 2.5% 30 ,9% 66.6"íl 

Líbano -1 ,6""0 [9.7% 75,7% 

Emil':uos Árnb t,'l 
0 .8% 59 ,l % -W-l"'o 

Ull ido~ 

FU~lIl e: CIA World F;u:kUook.dispon'blr ~u : https://www ,cia ,gov 
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A partir de las tablas previamente referenciadas. es importante denotar el Producto Interno 

Bruto de cada país (Tabla 4) , donde podemos mencionar que encontramos a cuatro de las 

mejores 30 economías del mundo dentro de las cuales vemos a Turquía como un ciara líder 

regional. 

De igual manera . es menest.er resaltar la importancia de una economía diversificada: S JIl 

em bargo, una constante en la región es la tendencia a otorgar ull a mayor importancia al 

sector terciario o df; serv icios como una alternativa al desarrollo y competencia global. 

donde Turquía s i bien 110 es un Líder en este sector, como s í lo es Líbano , es ev iden te el 

abandono del sector primario o agrícola donde encontram os países en los que se dest ina una 

m ínima porción de la economía como lo es el caso de los Emirafos Árabes Unidos con 1111 

2%. 

Para algunos autores como Hans Morgenth au, la autosufi cienc ia de un Estado se ve 

represen tada en ,su agricultura y en su capacidad industrIal, menciona que UlHl agricultura 

capaz de alimeutar a los habitantes de un Estado, aunada a una industria , en condic iones de 

responder de manera adecuada en condi ciones de paz y guerra pennitiría una clara 

evolución económ ica ,'68 

En este caso, Egipto e Irán presentarfan una s erie de condiciones favorables para el 

desarrollo; Slll embargo , es la ec,onomía turca la que muestra una mayor estab ilidad y 

madurez. 

Otro demento importante a considerar dentro de este a[]álisis son los procesos internos que 

vive esta región. 

, •• Cfr. ,- Op, cir, . Morgenthau.p .155. 
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En los últimos ailos y prev iamente a los mov im 'ientos sociales que llevaron al 

derrocamiento de, Hosni Mubarak. Eg ipto había concentrado sus esfuerzos en revertir el 

flujo insufic iente de invers iones , implementando desde el 2004 diversas med idas para 

fomentar la invers ión extranjera . Una de las principales medidas recayó en una serie de 

fonnas , principalmente hacendarias y otras que trastocaron la facilidad de privati zar bienes 

nac ionales. De igual fonna. otro de los principales element.os favorables, prev ios a las 

mo vili zaciones . flle la afluenc ia turística en donde el crec imiento del número de turistas en 

el país pennitió una mayor de·m rlllda de bienes y suministros como gas natural. alimentos y 

otros , penn il iéndole a Eg ipto hasta el 20 ¡[tener un crec im iento económ ico cons iderable . 

De igual fonn a . una econom ía basada en el petr61eo y un control estatal sobre los sectores 

clave de la e conomía , pennitieron a Arabia Saudita explotar un 25% de las reservas 

conoc idas de petróleo en el mundo, otorgándole con ello un papel sumamente importante 

dentro de la OPEP , S in embargo , ya pesar de que posee un a economía fuerte , es también 

importante mencionar la carencia de productos y servicios de este país, lo cual pennite 

úni camente hablar de. una economía altamente dependiente del petr6leo . 

En el caso de Irán , su futuro económico muestra un escenari'o altamente pro blemáti co . Con 

una econom ía marcada por una dependencia al sector energé tico . la econom ía imuí depende 

tmnbién de las relaciones existentes hacia los países industriali zados . De este modo , las 

difere ncias y tens iones ex istentes con Occidente desencadenan una serie de problemas para 

la econom ia de este país. 

De acuerdo al profesor Sam uel Feldberg: 

"Ulla prolJla recllperado/! d e III eCOIIO/l/(ll 110 será posible para aqllel paú qm' 

depellda IÍlliclllI/ellfe de la induslfía perrolem . ¡/le/llsíl'e para lo IWI'ICO/l/el'Ícollo, 

De igl/lll /l/orlo. 11/1 reto/'110 de lo im'e/'sió" para fo prodllcción, re fi liación y 
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f'J.por/ociólI de los recllrsos t'lIergbicos se verá Iras lOcada por /0 dinámica 
g/obal . ·'10; 

Por consiguiente , aunque exista un aumento en las divisas provenientes de la venia del 

petróleo , Irán no conseguirá re du cir sus problemas económicos, tales como el desempleo o 

la inflación . 

Con una econom ía ({ivers ificada y product iva, Tu rqu ía ha demostrado una tasa de 

crec im iento económ ico constante durante épocas de paz; s in em bargo. con un alto déficit . 

El sector privado continúa en expansión y los serv icios se ocupan cada vez más de una 

porción más amplia de la ecollom ía. Turqu ía también se ha benefic iado del transporte de 

energía proveniente del Cáucaso en direcc ión hacia Europa y, bajo tal estrateg ia , busca 

consolidarse como un actor preponderantemenre importante para la distribución de energía 

en Asia Central , Rus ia. Europa y Áfr ica . 

Un factor también importante para la econom ía tu rca es su candidatma a la Unión Europea 

la cual le ba conferido relevancia para el comercio emopeo y turco ellla reg ión . 

3.3.3 Poder Blando: Ideología 

En primer lu gar , es importante delimitar el segmento hegemónico que nos atañe en la 

reg ión para , a. partir de eHo. comprender el principal centro ideológ ico local. Una pr imera 

deJlmitación concurre en la reg ión de Irán, s ituándolo como el úni co país con tradi·c·ión 

chiita en la reg ión . 

Históricamente Irán se enfrento al Imperio Otomano , el cual implantó la supremacía sunita 

en Medio Oriente no . A partir del s iglo XVI, se trastoca una rel ac ión bistórica marcada por 

"1 Samuel. Feldberg. As c/eifii~s Iro ¡ro 
hup:llwww I J olha .uol .com .brffolha/muudo/lllr94 u8483J .slurtlJ . 
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intereses y ambic iones políti cas . ya que el ch iismo fue aceptado como ideolog ía de 

opos ición a la hegemonía sunita de mayoría ára be, co locamlo a Irán en una pos ic ión 

importante dentro del equilibr io reg ional. 

S i bien la ideología dominante durante s iglos fue impuesta por el Imperio Otom ano. fue 

también a part ir de sus métodos de go biern o y la fonn a de leg itim ar su acc ión sobre las 

prov inc ias lo que prop iciaron una fragmentación hacia el interior. S in embargo. el 

de bilitamiento del Imperio frente a ElIIopa junto con el surgimiento de mov imientos 

nacional istas -separatistas , pennit ieroll que con el tennino de la Pr im era Guerra Mund ial . 

surgieran de nuevos Estados independ ientes, y por lo tanto con mm ideolog ía prop ia , Como 

consecuencia veríamos a la joven republ ica turca deb ili tada y enfrentada con el mundo 

ára be., Por un lado Turquía se propondr ía como un Estado en pro del progreso y la 

modern ización con una tendenc ia occ idental. mientras que en el mundo ára be se 

desarro llarían movim lentos bastante d istintos. 

El pensamiento ára be modern o y contemporáneo recae , según el profesor Mohamed A bed 

al-Jabri nI , en tres elementos princ ipales: el aspecto f undamenta/isla , el /iberal y el 

marxista. En un pr imer plano , la es lructu ra fundamentalista tal vez sea la más conoc ida 

actualmente por el mundo occidental. por su prominenc ia , actuando COIll O un elemento de 

afinn ac ión de la ident idad ára be-musuhn alUl al rem ¡rirse a las raíces de l "[slmn verdadero" 

como form a de enfrentar al mundo occ idental ; es un a ideología política que com bate al 

secular ismo y a la modem idad así como al mundo occ idental cr istiano , proponiendo e.l 

establec im ieDt o de un comportamiento religioso a f in de crear un mundo de acuerdo a las 

leyes de D ios. Del mismo modo, e l pensam iento Fundamenta /isla surgió en E gipto. 

inspirada en la Henn andad Musulm ana eg ipcia, s iendo conoc ida por el ideólogo Sayyid. 

Qutb como resp uesta al fracaso del nacionalismo árabe prop uesto por Nasser. Actualmen te 

di cho movim iento se caracteri za por la inLernac ionali zac ióll . Para el profesor al-Jabr.i : 

110 eJr .. Peter R., Dem:wt; Islam Vs Islamism . Tll e Dilema OfTlle Ml/slim World , Coull ecticlIl , Praeger. 2QIO,p ,56 
11 1 Cfr., Al-J:ilibri ; IlIIrodu cciou {/ Lo Cl'irica De La Razoll Ámbc. Madrid: Arid , 100J.p .J7 
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"El problema del fIIol'illlielll o fimdomcllIalisra es !Jl le parte de /lila concepción 
religiosa de la hislOria, desfigurando ell'erdadero cJ/rso de fa hiJloria . .• j-1 

El segundo eje es representado por ull a v is ión Liberal] la cual se constituyó por la rel ación 

dialéctica entre el Occidente contemporáneo y el pasado musulm án . Esta vis ióu implica una 

"adaptación" a un muudo de referencia principalmente de corte e uropeo , condic ionando a 

los musulmanes a un proceso de as imilación y por ende lransfonnación de su identidad , 

Inicialmente este modelo fue apli cado en diferentes espacios. En Turquía surg ió a partir de 

la revolución kemalista , la cual reorientó de m anera sustancial la identidad del país; en 

Eg ipto , posterionnenLe a la independencia . v iv ió un proceso de fonnación de un régimen 

multípmt. idista. ten iendo como exponente al partido refonn ista W AFD, liderado por una 

elite occ identali zada . que combatió las tradiciones religiosas así como a l a monarq uía 

eg ipcia. Por sus ataques a la religión , aunado a la inefica cia de los go biemos wafdistas . 

surgió en resp uesta una corriente fundamentalista en donde cabría destacar el papel de la 

Hermandad Musulm ana, que con la finalidad de imponerse como un elemento de 

vanguardja , cons iguió un gran éx ito a partir de su ay uda a la población por medio de 

se rvicios sociales. 

Finalme nte , sobre el ultim o eje Mar.risra. el profesor al-Jabri nos expone la 

improductividad del mismo, pues carece de una vis ión dialécti ca entre pasado y JI/ruro , 

concibiendo que no es pos ible aplicarlo a part ir de un proyecto que implique una 

revolución . A unque ya ex istían grupos comunistas en M edio Oriente . la mayor expres ión 

de una izquierda pragmática v io lu z a través del partido Ba'ath l7:J; creado por Michel Aflaq, 

el partido Ba ' ath buscaba la libertad y la independencia de los países árabes s in un 

trasfondo internacional . 

'" ¡bid ., p,40 
l1J Cjr .. Tariq AIi..; Tire C/aslr 01 FUlllImlH:lllafislIIs . Cl'(lsadl's, Jr'hads A lld 111odenrily . Londres: Verso.l006. pp . I51.161 
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En 1958 el Ba 'ath fu e. articuló la unión Egipto-Siria: s in embargo, chocó con los intereses 

de Nasser quien pretendía monopoli zar las ideas modernizadoras, antiimperialistas y 

anticapitalistas de la región , Dicho rompimiento demostró que las rivalidades regionales 

eran más fuertes , que la aspiración a lograr la unifi cac ión del mundo ára be . Otro faclor 

importante para la izquierda en los países musulmanes recayó en su aceptación por 

soc iedades islámicas, aunque algunos islamistas aun desean mezclar islamismo con 

social ism o. 

A partir de lo previamente expuesto, podemos mencionar que Egiplo ha s ido el principal 

foco ideológ ico del mundo árabe . De tal manera , también podemos exponer cómo en 

Egipto surg ieron diversos mov imientos sociales que impactaron el curso de la región , 

influenciando al resto de las sociedades al interior del mundo musuhn án . De tallllanera. de 

pue de concluir que de los tres ejes ideológicos previamente ex puestos. Turquía representa 

una democrac ia liberal y secular , Irán.se ldent ifica como una sociedad radical-religiosa y en 

cuanto a Egipto y retomando al autor. se presenta como un a síntes is de todos los ejes 

mencionados. 

Así bien , como se ha podido exponer , las transfonnac'íones ocurridas en Medio Oriente a 

través del s iglo XX. han generado diversos conflictos entre las "jóvenes" nac iones . 

provocando una sensac ión de caos y de vacío de poder en la reg ión. Como se ha visto , a 

través de un anális is comparativo . cons ideramos que es válida la afinnaci6n hecha por 

Lew is en donde considera que : 

" En los JI/ ruros sig los . y a parrir de las canquistas d,. los mongo/es)' la 

destfllccióll de l califato . rres grandes cemros de poder elllergerán e l l la región 

de Oriente Medio: Irán . Turq uía V. Egipto" .m 

". Groffr~y , L ~wis.; TI /I'kcy . LOlld res: Ern ~ st B~ lIn Limi[~d. 1964 . p . ID I 
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A partir del Poder B/alldo. Arabia Saudita podría ser cons iderada como IIna potenc ia 

regional , pues es re fu gio de c iudades y espacios s umamente importantes como la Meca y 

Medina . Asimismo , puede ser cons iderado como uno de los más grandes explotadores de 

yac imientos pe troleros, confir iéndole una solvenc ia económica inigualable en la reg ión . 

De igual fomul. podemos mencionar que Arabia Saudita posee una m Ollarquía absoluta 

proteg ida militannente por los Estados Unidos a cambio de facilitar la ex plorac ión y 

explotación de los recursos petrolíferos, lo cual habría de generar sospechas sobre su 

idios incras ia anli-estadounidense y allb-occidentaL As í también, otra caracte rística de-este 

país. es su poblac ión de poco más de 26 millones de habitantes la cual es 

cOllS iderablemente más pequeña comparada con Eg ipto. Turquía e iráo. De tal manera, éste 

y otros factores como una capacidad milit ar redu c ida y una economía escasamente 

divers ificada tenninau por neutrali zar s us múltiples ventajas frente al resto de la reg ión . 

Por otro lado, Israel es un país muy pequeño. pobre en recursos naturales y escasamente 

incorporado al s istema económico reg ional. No obstante , como Estado confes ional de los 

Judíos. Israe l puede ser cons iderado como una poten cia intemacional desde UIl punto de 

v ista ideológ ico , tecnol6g ico y militar liderando la diáspora judía en el mundo. El apoyo 

financiero proporcionado por las comunidades pertenecientes a la di áspora y por los 

gobie rn os y entidades extranjeros ha penn itido s uprim ir 1:1 carenc ia de fuentes de recursos y 

ha reforzado las re laciones IsraeUOcc idente , s iendo mutuamenle influenciables s in causar 

impactos en la mayor parte de la población de la regi6n . Además, el papel israelí en e l 

combate al terror ism o islámico se ha mostrado de manera bastante clara . 

De esta manera, Israel no puede tnmpoco ser un a nación líder de una región en la cual incita 

el resentimiento y la desconfian za. As í mismo. Is rae l no comparte los mismos principios 

que sus. vec inos árabes, además de que no es cons iderado un país genu inamente 

pertenecien te a Medio Oriente , no as í occidental. De hecho Israel no pertenece a un grupo 
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mayoritario de países en la región lo cual lo impos ibilita a optar por un liderazgo regional 

debido a las profundas diferenc ias históricas. religiosas, culturales y políticas. 

Algunos factores que también impiden cons iderar a Irán como potenc ia hegemónica 

regional es que la mayor parte de su población res ide en un entamo de mayoría ára be, así 

como las diferencias económicas entre ambos . Adicional a lo anterior, Irán es hoy el úllico 

país de la reg ión que se desarrolla bajo un régimen chiita l75 y que v ive bajo múltiples 

tens iones étni cas. La rivalidad ex istente con Arabia Saudita , se encuentra basada en las 

diferencias religiosas (sunitas y chiitas) . Así mismo. las disputas ideológicas con Turquía 

Iinútan el campo de acción del estado iran í. Por lo tanto tratamos con una potenc ia regional 

COIl una evidente distorsióll cultural hacia el ínterior de la región . 

En el caso de Eg ipto , durante el rég imen de Sadat , éste se alineó estratég icamente por los 

Estados Unidos y dio dar lugar a una liberación ecollóm ica, que- al en tablar relaciones con 

Israe l provocó su aislamiento del mundo árabe. Posteriormente el go bierno de Hosni 

Mubarak cons igu ió reintegrar al país en el mundo árabe esto s igo ifico un freno al impuso 

fundamentalista así como a la econom ía misma 176. Otros factores que penn itirían cons iderar 

a Egipto como potencia reg ional es la identificac ión que mantiene hac ia el mundo ára be-

musulmán . la presencia de recursos naturales - así como el agua del rio N ilo - además de 

su pos ición geoestratégica entre· Áfri ca y la Península Arábiga. que le penniten el control 

del Canal de Suez, ele . Sin embargo, y como consecuencia de los mov imient.os soc i'ales 

desencadenados en 20 11 y el consiguient.e derroque del rég imen de Hosni Mubarak, tornan 

ev idente el debilitalll iento de Egipio como potencia regional. 

m Cfr , Op. CIt . • p . 220 
11. Cfr , lbíd., pp. 213-2 Ib 
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De tal manera , Turquía se podría cons iderar como el Es tado más calificado para aSU1l1 ir una 

posic ión de liderazgo reg ional en térm inos de poder duro. Desde 1980. el equilibr io 

reg ional tiende en su mayor parte a favor de Turquía ,lI7 

A pesar de que Turquía ejerce poca influencia ideológica y cultural en la región , esto le ha 

prop iciado una benéfica capac idad de atracción hac ia Medio Oriente. Posterior al periodo 

imperial Turquía ren un ció a ~ u herencia otomana y tomó una dirección europea 

separándose. del mundo árabe ,m 

Al renunciar a su pasado , Turqu ía adoptó llll modelo al imper ial , concentrando sus 

esfuerzos de homogene idad en la sustitución del poder local por un Estado centralizado, 

con inspirac ión occ idental. defendiendo sus intereses nacionales por vía milit ar, al mismo 

tiempo que abogaba por una política exterior no confl ictiva . 

Después de la Segunda Guerra Mundial , la presión sovié tica llevó a Turquía a buscar apoyo 

en los Estados Unidos con la finaljdad de defender sus intereses . Esta etapa fue marcada 

por la 'adhesión de Turquía a la OTAN en la década de los 50, en oposición a la Unión 

Sov i¿ti ca. Esta alianza con Occidente tuvo impactos decis ivos en el pos icionamiento de 

Turquía en el escenario intemacional. No obstante. y con todos estos camb ios, Turquía no 

pudo asumir un papel de porencia regional , pues se v io caren te se un poder blando 

proveniente de An kara. 

,n elr Dimitris, Keridis.; Foreigll Stn'llegies Alld Dom estic DlOices: Balaocillg BetweclI Power Politics And 
llltemepClldcllcc . Aplld ~ Óp. ciT., Manin.L ,. pp .31 1-334 , 
11. Cfr. Óp. dI .. Dcmanl .. p.90 
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Como argumenta Oliv ier Roy : 

"Si la OTAN rt'cibió a TI/rqllía en 1952 es porqlle Occidente 1/0 solo la 

consideró eOlllo 1111 halllorle eOIH/'a el enellligo sodé/ieo. sino también eOIHJ'a 
Medio Orieme, el cllal Occidente dt'seaha mame/lel" lo //las lejos posible .. ,1'9 

3.4 Las relaciones de Turquía con Medio Oriente 

"'~ ... , 
""< 

Con el ::Idvenimiento de 1::1 segunda guerra de Iraq , la posición de Turquía se v io forz::Ida <1 

reexaminar su política ex terna hacia Medio Oriente. La cons igu ien te invas ión liderada por 

los Es tados Un idos tomó cr itica la habil idad de Turqu ía por confinnar su pos ición como 

actor es tratégico, pues su posición sería crucial para la implementac ión de la política 

externa norteamericana sobre la región. Al mismo tiempo, los rumores de que la guerra 

traería consigo la construcción de un Estado kurdo pondría al gobierno turco en un estado 

de alerta . 

En el presente apartado, buscaremos verifi car algunos elementos que han definido la 

compatibilidad entre Turquía y e l mundo árabe . 

Poste rionnente a la fundación de la Republica de Turquía, Ankara se. orientó a Occidente 

al mismo tiempo que penn aneci6 como una nación musulm ana. El politólogo Graham E. 

FuUer lS
() resum ió los principales elemen tos que penniten diferenc iar a los turcos del mundo 

árabe: 

TII/'qllía Tiene l/na larga Ilinor ia de dominación ell la regioll , mie/Uras q/le los 

árabes e ira/líes se prescllloll COIIIO "jcrimas dominados por los tI/reos y las 

potencias occidelllales. 

111 Olivi ~r. Roy.; Turk~y: A 'Vorld Ap:u1, Qr EUrop~'5 New Fronli~r1 Aplld: Roy . Olivi e;. TIII"k .. y Todny: A EI¡ropenl/ 
Nation .' , Nu~,'n York: Alllh~m Press.10 1I,pp. 11-16. 
,., Cfr ., Grnham E .• FuJJ~r . T\\rk~y's New Easlem O,i"ellla¡iou . Aplld: Fuller, G . E .; L~sse r. 1 O . Till'key' s Nrm 

Gl'Opolilies: Frolll Tile 8nl/;all1 To lV,mcrtl Chilla . S:lllln Moniea: W~slvi ew Press. 1 997 .pp. 49-50 
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COlHrar;amClHe a los árabes. Tllrqllio. /10 S1((r e de amenozas de Decidenre desde 

Sil j llllflaciólI .
JIIJ 

La Ullión Sol'iérica file /lila Gm e/lOza para Tllrq ll (o for!.lilldola a buscar 

prO/ceciól1 ell fos Estados UI/idos , mienTras que el /l/lIlIdo árabe f ile amenazado 

por Decir/elite y 110 por la Unión Sol'iétim . 

La creación del Eswdo de Israel sr' dio el! cOlHraposidófI de los inrereSl's 

drobes . 

Las diferencias émicas cmr .. el mundo árabe y Turquía . 

El conflicTO de imcreses entre lo Turq/lia pro-Occidemal y e//l/II/ufo árabe. 

A umUldo e l rU1ális is eu estas caracte rísti cas FuUe(l~l expuso otra serie de moti vos históricos 

los cuales producirían un distanciam ¡ento entre turcos y árabes :, 

Las rebeliones ámbes comra el Imperio Otomallo dI/fOme la Primera GI/erra 

"11/lIdial ca l/sarOIl /11/ semillliellFo de rechazo entre los turcos . 

Lo l"o/¡lIlwd de los turcOl pOI" suprimir e/mIli/do árabe de Tllrq/lia . generó /l1r 

ree/laZo a sll/lerellcia islálllica . 

El ree/laZo de TI/rq/lia al rodimlislllo árabe ami-oecidcmal 

S in embargo. la pos tura de los gobemantes turcos en relac ión al Islam y la neces idad de 

expans ión comercial pennitió reducir las tens iones entre estos actores . As imism o. la 

inclinación antiárabe se mostró volátil , teniendo como parámetro las res puestas que reci be 

Turquía en su relación con Occ idente, como por ejemplo cuando los Estados Unidos no 

apoyaron la política turca en Chipre del Norte. o las negociaciones con la. Unión Euro pea. 

cuando fac ilitaron que Turquía suav izara sus condidones y se aprox im ara al mundo 

árabe. 18
) 

En otro estudio más reciente , organ izado por el tIJ illk lank estadoun idense RA N, Lesser y 

Larrabee l84 discuten a partir de una perspectiva histórica las ambivalenc ias en relación a los 

111 Excepto dur:ulle la Seguoda Gu erra Muodial 
'''' Óp. cit .. Fulh::r .pp "50-51 
'll Cfr. Grah:Ull E .• Fuller. Torkey ·.5 New Easteru Ori~ lI lntioo . Aplld: Folla . G . E .; Lesser. J. O. FI /lle/" . Graham E . 
T¡¡rkcy 's Nf'w Easrcm Oriemarioll . Aplld.' Fuller . G . E.: Lessa. l . O . TI/rk/.'y"J Nel<' Goo¡xJliriel ! F/"Om Tlle Ba/kall! To 
lVc.stern Chillo. SO/l/o MÓllim: lVejlv icw PreS.! . 1997.p . 53 
, ... Cji" ... Óp. cil .. Larrabbee. F . . S .• p. 53 
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árabes me diante tres niveles. En primer lugar . la trad ic ión políti ca kemalista enlie.ncle que la 

preseuc ia otomana en Medio Oriente era la fuente de debilidad y re presentaba un obstáculo 

para un Estado m ode m o. En seg undo lugar , porque la -modernizac ión s ignif icaba la 

renuncia a las poses iones en M ed io Oriente , lal'> cuajes representaban un atraso en la 

adopc ión de un modelo occ idental. 

Exponen : 

"La [edra de confimrlP en relación COII Med io a!"iem e, principalmelllc por pont' 
del //IllIIdo árabe, lamb¡PI1 afecra la rclacióll de Turquía CO/l occidel1le . Sil! 

elllbargo, conscieme del papel y de fos imeJ'eses del JXlis en lo region , cualquier 

sugerelrcio de ql /t' Turquía sea arielllal 1'11 I'e¡ de Decideurol es n'cibida COII 

dlldo ""18J 

El terce r nivel está relacionado con la Guerra Fría , periodo en e l que Turqu ía se or ientó en 

un contex to de competencia entre la OTAN y e l Pacto de Varsov ia , con acc iones guiadas 

más por la rival idad entre los Estados Unidos y la Unión Sov ié tica que por la realidad 

reg ional. 

A partir del fin de la Guerra Fría , Turquía se torn ó un actor m ás parti cipativo dentro de la 

reg ión de. Medio Oriente. En parte. este nuevo acliv ismo turco en la reg ión es tá re lac ionado 

CaD su política domes li ca. ,s6 

En primera instanc ia, un fact or que influyó está relac ionado part iculannente con las 

comun idades kurdas~ As imismo con e l comportamiento de s us vecinos cODtiguos s iendo 

éste un faclor s ignificativ o en el escenario internacional. Otro e lellleDto está v inculado con 

los mov imientos islámicos de l rán , Arabia Saudita y otras nac iones de Medi o Oriente. Y 

f inalmente , e l crec im iento de un sector pr ivado altamente din ám ico y or ientado 

inte rn acionalmente hacia un desarrollo reg ionnl. 

'"' /bM " p, ¡J2 
,1<1 Cfr. /MJ ., pp. 127-1 JO 
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La seguridad energét ica es otro elemento que llama la atención de Turquía y SllS intereses 

en Medio Or iente. El acceso fl un sum inistro constante de energé l ieos a precios razouables 

es considerado un factor clave para sustentar las altas tasas de crecim.ieuto demográfico . El 

acceso a energét icos como el petróleo es v isto eOIl menor preocupación por el go bierno 

turco pues actualm ente Rusia es el principal proveedor de gas para Turquía. 

3.4.1 Las relaciones con Siria 

Las relaciones entre estos dos países se encuentran orien tadas principalment.e bajo tres ejes 

que afectan la política interna de Turquía. La constante disputa por la provincia de Hatay 

ha constituido el primer desafío para la política externa turca frente a Siria. Esta región 

posee en su mayor ía una población árabe la cual estuvo bajo el control francés en 1939. 

Francia cedió la provincia a los turcos con la finalidad de protege rla de los intereses 

alemanes ; no obstante S iria reivindica.da di cha situación a partir de su independencia con el 

apoyo de las comunidades árabes. lo cual fomentó el distanciamient.o entre Turquía y el 

rest.o de las comunidades árabes . 

Asf también. el agua ha representado un segunclo desafío para las relaciones bilaterales . 

Ante un escenario en el cual los (ecursos son escasos, el agua se ha tornado en un e lemento 

geoestratég ico vital para Medio Or iente , representando una preocupación para los Estados 

de la región en cuanto a seguridad. Siendo así, los proyectos de utilización del agua de los 

ríos tras-fronterizos [Tigris y Éufrates] , para Turquía han generado un elemento de 

influencia hacia las relac iones con los Estados vecinos [Irán y Siria] . Estos conflletos se 

han agravado a partir de las tensiones políticas generadas por un al za en las tasas de 

consumo l87
, 

tI' Cfr., Büknl , Oleay . H.; Pol itin Of The Euphrates And Tigris Wate.n . Apilo: Bal.ldris. Tu,.kisn Fo,.ciSII Po/iey 1/1 P051 
Cold \Va,. Era , BrowII WalkerPress.l00 7 
• pp.379·'¡OO. 
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De tal manera , la ex tens ión del r io Éufrates es de ce rca de. 2800 kil ómetros y 1890 

kHómeLIos del rio Tigris . donde más del 98% del flujo del Éufrates se ori gina en tierras 

turcas . Sin embargo , Turquía cuenta con apenas 28% de las cuencas. También Turquía 

contribuye con un 45% del fluj o del ri o Tigris. El total de recursos h ídricos del.rio Éuf.rates 

es de aprox imadamente 32 mil millones de metros cúbicos. Sin embargo, la calidad del 

agua se deteriora en la medida en que el r io cambia su cauce bacia el sur y ambos ríos 

poseen periodos de inundaciones seguidos por periodos de extrema sequia ,ln 

De acut;rdo con el académico turco, Bülent Olcay: 

"Sill tlgua prOl'Clliellle del Él/frates . Sil'ia ,1O podrío sob/' el'il'i," 

Los recursos hídr icos de los r íoS' T igris y Éufrates, comprenden cerca del 28 .5% de todas 

las fuentes hídri cas turcas. ia9 Estos ríos son importantes para la irrigación de las tierras en el 

Sudeste de Anatolia . El proyecto turco denominado GAP '\XI prevé la utilización de las ag uas 

de los dos ríos por medio de la construcción de 22 represas, [9 hidroeléctricas y 17 

proyectos de irrigación , resultando en el control del flujo del recurso hídri co hacia Sir ia e 

lraq 'Q' . El pr inc ipal objetivo es proporcionar electr icidad a las reg iones más atrasadas del 

Sudeste turco con la fin alidad de desarrollarla, 

El s istema acuífero del rio Éufrates se presenta como un modelo incapaz de satisfacer las 

dem andas de recursos de todos los Estados por los que recorre, ya que las demandas 

cuantitati vas y cualitativas de Turquía , Siria e [rag excedeu la capacidad m ¡silla del ri o 

Éufrates . 

11. Cfr , lbíd •. pp . 383-]89 
' 111 Cfr, Ídem ., 
,." En turco Giillcydogu /lltado/I I Pro)cJI ou rroJ~lo , y ~n ~SpllIlO! Sud~ste da Auato l J~ 

'0 1 Óp. cir" Manin. L, p . 177 
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De tal manen! . el control de los recursos hídri cos puede ser usado como un '; anna" duraJJte 

una s ituación de confli cto . Como menc iona Bülent O leay: 

" Las IJeframienlos l/Silo/es dell1ro de 1111 CO/\f1iclO SOIl las ar illos lIIi/j/ares de 

deslrllcóólI , a Ullque e/liSO dt'f oglla .J.' los sis/ellllls de r ecursos IlÍdricos resulto 

1111 méTOdo ofeush'o y de defensa COII linO farga Irod ici6/f ," J ~l 

En 1993 por ejemplo, durante el régimen de Saddam Husse in , éste envenenó las afluentes 

de agua que se diri gían a las comunidades chiitas localizadas al sur de lraq con la finalidad 

de reprimir los diversos grupos de opos ic ión al go bie ru o l9J
; esta med ida también fue 

utili zada durante la Guerra del Golfo en 199 1. En di cha ocas ión , se sugirió que Turquía 

dism inuye m el flujo de recursos h ídr icos provenientes del Tigris, con la fin alidad de 

au mentar la pres ión sobre el régimen de Saddam Hussein . Esta s ituacióll Iluevamellte nos 

comprueba que la gestión de los ríos Tigris y Éufrates no puede ser desv inculada de las 

factore s políticos. 

3.4.2 Las relaciones con Israel 

Para el presente apartado tomare mos las anotaciones hechas por la profesora Lenore 

M art'in l'f.l , las cuales. describen brevemente la cronología de la ambivalencia respecto a 

Israel de- la Políti ca Exterior Turca . 

En 1948 , poster ior a la creación del Estado de Is rael. Turquía fue el primer Estado 

pertenec'iente a la reg ión de Medio Or iente en reconocer diplomáticamente la creación de l 

Estado judío . lo cual se expone com o un claro ejemplo del pragmatismo que seguiría en 

(lécadas posteriores. En ¡ 958. desp ués del fracaso .del Pacto de B agdad. Turquía arti culó 110 

acuerdo secreto con la finalidad de contrarre star la supremacía del nac ionalismo árabe en la 

'.' 6p. cit. Ok9Y,p . 389 
''' /bld ., p . J&7 
lO .. Óp. cit,. M:anin. l. .p . 1St 
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reg ión de Medio Oriente. Posterionnellte a la guerra de 1967 entre Israel y los árabes . 

Turquía tomo un rol caracte rístico a Favor de los árabes. Durante la década de los 70 . 

Turquía se caracte rizo por m ostrar UIl alejam iento hacia Israel con la Finalidad de ganar la 

s impatía de los árabes Frente a las políti cas turcas en Chipre . Así también , durante la década 

de los 80, Turquía nuevamente se distanc io de los is raeUes como muestra de solLdaridad 

hacia los palestinos. 

Finalmente en palabras de Martin : 

"En los airas 90. los imereses de Tllrquía en A1edio Oriem e, eomenzaroll a 
eOIll'erger eall los de 15rocl por rozo/les políticas , economiCas y milirares ·'. 1m 

Oe tal manera , Martin y otros autores com o, Graham FuUt:r . Ian Lesse r y Stephen Larrabe , 

señalan que los puntos de convergencia entre estos dos países conduc irían a una Fuerte 

aprox imación . 

En un estudi o re ali zado por la RAN O , Graham FuUer l
% observó e l interés turco en obtener 

e l apoyo de los Estados Unidos mediante el lo bby israe lí en Waslúngton con la intenc ión de 

contrarrestar la inFluencia annenia en Tracia . La s impatía de los judíos por los turcos , 

j ustificada por \.lila tole rancia relativ a orig inada a partir del trato de los primeros por el 

Imperio OtomrulO son d ementas que e l autor resalta como fundam entales en la creación de 

una alianza entre am bos , 

Una década des pués de dicha publicación, en 1993 [an Lesser y Slephen Larrabe l9i 

anali zaron Jos res ultados de dicha alianza . 

" , Ídcm 
lt. CJr, 6p . CI ! . Ful!er , pp .57-59. 
1 ~1 Cfr. Op. cit., Larnbbl:'l:'. F . S . pp . 140- 144 
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Para estos autores, los motivos por Jos cuales Turquía fomentó una alianza con los israelíes 

recayó en tres ejes fundamentales. La cuestión curda y e l apoyo S ir io forzaron a Turquía a 

buscar UIlU fuerza mayor fren te a Sir ia con la final idad impollerse so bre su adversario, as í 

como el abandono de la núsma mediante la amenaza implícita ante la presión so bre las 

reg iones norte y sur. 

Otro as pecto a considerar es el Fortalecimiento de ann as y la tecnología por parte de Israel 

como resp uesta a la sustitución de armas y transferencia de tecnología por parte de los 

Estados Unidos y Europa . 

"A. pesa/' de ser 11/1 miembro actil'o dell/ro de Ja OTAN, y Sil parricipadoll el! la 

Guerra del Golfo , Ancora cominllo enfrenTando dificulwdl's periódicas l'1I la 

transferellcia de armas y /eC/lológica mil/lar prol'elliem es de Esrados Unidos y 

EUfOpa ".'O/l 

Aunque. los Estados Un idos y Europa se muestran como aliados hacia Tu rquía , presentan 

c ierta inclinac ión al rechazo y restricción de s u apoyo debido al desempeño turco en 

re lac ión con los derechos humanos y s u constan te disputa con Grecia . 

Finalmente. e l tercer factor que los autores cons ideran , y que previamente había apuntado 

Fuller. 1Al11s iste en la utilización de las relaciones con Israel como medio para obtener un a 

mayor influencia , así com o para fortalecer las relaciones estratég icas con los Estados 

Unidos. 

De ¡al manera, podemos menciomu algunos de los motivos que propician dicha alianza 

entre los que destaca e l combate al terrorismo, la contenc ión de los grupos islam iSlas, el 

m onilOreo y com bale al desarrollo de annas de deslrucción masíva, el comerc"io bilateral . 

entre otros. 

IU ídcm 
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A pesar de los aspectos previamente me.l1 cionados.la ambivalencia estratég ica de los turcos 

en la región revela diversos riesgos e incompatibilidades. los cuales también fueron 

de.ve\ados por los autores de la s igu ¡ente manera. 

La proximidad existen te con e l Estado de Israe l. dificulta la resolución de otros conflictos 

de Turquía h ac ia el inter ior de Medio Oriente, lo que provoca severas criti cas por parle de 

los grupos musulmanes como Egipto que. sens ible al dinamismo geopolírico , busca liderar 

la región en detrimento de Turquía . Otro factor a favor de la cooperaci6n es e l 

abaslecímiento de agua hacia Israel a través del r io Manavgat , lo que claramente coloca un 

obstáculo en la cooducci6n de la disputa por los recursos b ídr icos frente a Sir ia e lraq , 

3.4.3 Las relaciones con Irán 

Con el establec im iento del chiismo en Irán durante el s iglo XVL. inic ió un confli cto 

ideológico eutre e l Impetio Otomano y el Mundo Islám ico. Dicha rivalidad se vio atenuada 

con e l fin de la Primera Guerra M undial y el consecuente ascenso de los lideres 

nacionalistas: Mustafá Kemal Atalürk en Turquía y Reza Sha en Irán . Ambos tenían como 

principal preocupación e l desarrollo interno y la protección frente al imperialismo europeo. 

de ta l manera. dichas s imilitudes s ignificaron la constru cción de di versos acuerdos 

bilaterales . 

Además. durante la revoluci6n islámica de irán se an unció el f in de las relaciones cordiales 

entre ambas nac iones. Turquía rechazó e l radi calismo islámko iraní y s u intención de 

proyección en M edio Orlen te, m ientras que Irán reafinnó la imagen de Atatürk como 

ellem igo del Islam. 

"La ril ·a/idad ideológica elllrt' los dos Esrados lIIusulll/alleS creó /l/la profllnda 

dh'ergellcia ('11 SI/S ¡/Hereses polílicos. Tllrquía se cOllso/idó COIIIO lI/IU 
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democracia seclIlor r irán COIIIO IIIlO ¡eocracia isldmica : cada /lila rcpresema 1111 

mooelo a/remartl'o para los Estados re[o/"misIOJ ell Oriel!tr II'lctfio" . J9'I 

De esta manera , estas relaciones constituirían para Turquía una fuente de preocupación, 

espec ialm en te por el temor de que Iráo podría exportar su ideología. radical , ya que los 

is lamistas turcos prefieren fortalecer los lazos con los ¡runíes que con los árabes. Sin 

embargo, esta situación sufrió una abrupta transfonnación con el fin de la Guerra Fria . El 

interés compartido de reprim ir a las comullidades curdas jugó un papel central en la 

aproximación de los dos Estados. 

" A pan;l' de la segllnda parle de la década de los 90, Ancara y Te/¡cráll \'j¡'ierou 

1m periodo de desarrollo )' cooperación en donde la parll' celHral f /l l' la 

conforlllación de UII acuerdo para CO/Ul'llel las acril'idades de los insllrgemes 
curdos ".!OO 

Dentro de. los puntos de. aproximación entre estos oponentes ideológ icos. los autores 

destacan el sum inistro de energ ía de los iraníes hacia Turquía y la crec iente tasa de 

in vers i6n conjunta . 

Sin embargo. las fricci ones entre estos actores pueden ocurrir a part ir de una competencia 

geopolítica en la región de As ia Central y el Cáucaso. en donde los intereses políticos y 

económ icos de los dos países co inciden . Ambos son competidores en relación al trallSito de 

gas y petr6leo , as í también son actores const.antes en el desarrollo de tácticas persuas ivas 

para los Estados de la reg ión . 

3.4.4 Las relaciones con Iraq 

Las re laciones entre estos vecinos s iguen una trad ición de pmbivalencia mutua en la región, 

ya que las políticas turcas son influenciadas por la política interna del país . Antes de la 

Jt9 óp, cir.. Martin , L. , p . In 
''''Óp . cil Larr3bb~e . f . S .• p , 148 
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Guerra del Golfo de 1990 , las relaciones entre Turquía e lraq fueron delineadas por los 

intereses comerc iales, principahnenle por e l lransporte y la utili zac ión de los recursos 

energéticos iraníes . así como la facilidad de la ideología kemalista por adaptarse a un 

discurso ueulral en su política exterior. 

Después de que Turqu ía mostró a nivel intemac ional s u pos ición de rechazo al rég imen de 

Saddam Husse in , y poste rior a la inyas i'ón de la coal ic ión liderada por los ESlados Unidos 

en '2003, las relaci'ones se tomaron1ll ás complejas. 

Leonore Martin publicó en 2004 tm articulo en e l cual interpretó y expresó los djlemas de la 

política exterior turca y de s u direcc ionamiento posterior al derrocamiento de Saddam 

Hussein . Para Martin . la mayor preocupación de Turquía reside en que los grupos curdos 

locali zados al norte de lraq cons igan su autonom ia y por cons iguiente ins ten a la 

emancipación de las comunidades curdas del Sur de Anatolia ,!Ol 

En e l pasado Turquía mantuvo un ac uerdo con e l pueblo iraquí para realizar incurs iones 

dentro de Iraq para desmantelar grupos que luchaban por la autonomía curda . Sin embargo . 

una inte rven ción lurca posterior a la invas ión norteamericana representó llll alto riesgo . 

pues podría ser interpretada como un pretexto para e l control de los campos petroleros 

ubicados al norte de Iraq . 20 ~ 

Otro gran obstáculo para la intervención turca en el norte de [¡-aq, cons iste en la neces idad 

de mantener las relaciones con los Estados Unidos . 

'0' cfr , op. Cit .. Martin.L.. p, 170 
'oc C¡r,ldelll 
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Para Martin: 

"Mientras que los Estados Ullidos mamengan /lila presencia mi/iwr . económica 

y política ell lraq . urá sin duda difícil para TlIrq/lía acmar directall/ell1e para 
reprimir a 105 curdos iraqllíes sill reducir 5/1 posición di/!{imica freme a los 
Esrudos Ullidos ,,~!OJ 

De tal manera . podemos s intetizar que Turquía ha realizado diversos esfuerzos por re solver 

las múltiples diferellcias que tiene al interior de la región de Medio Or iente . S in embargo, 

la reg ión en la actualidad continua s iendo un punto de ebullición principalmente por los 

focos de tens ión en Iraq, Irán , Is rael , S iria entre otros. 

OOl Ídem 
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CAPITULO IV 

¿TURQUÍA, UN ACTOR EUROPEO? 

.. No lil e adhie/'o a la opillión de q/le la el/hura islámica y la delllocmcia 110 plledell 

reconciliarse" 

Recep Tayyip Erdogall 

4.1 El proceso de Europeización turco 

Para las elites turcas, la modernización y la occidenlali zación fueron interpretadas 

como 5 inónimos:'o~ As im ismo , el proyecto kemalis ta de modemizaci6n s ignificó un cambio 

para los tipos de s istemas sociales . ecollómicos y políticos que desarrollarían en la región 

de Europa Occidental y Améric.a del norte :m 

En el Estado Otomano. el proceso de modern ización inició cuando la ¡-dea de supe r ioridad 

del mundo musulm án fue avalada por la superación en térnlinos militares y tecnológicos 

por la cristiandad .!06 

M ahmud n , así como su rival Muhammad Ali de Egipto. cons ideraron que el poder y la 

riqueza de Europa recaería e-n la industria y la cienc ia . A parir de dichos parámetros , se 

detenn inarían los objetivos y esfuerzos de estas naciones . .!O1 

El patróll otomano de modem.ización está inse rtado en la segunda fase de la moderni zación 

pues se dio a partir del impacto de factores externos como consecuenc ia de la afluencia de 

", .. el/", Ziy 3, Ouis,. Domeslic Polilics. lllle.maliolllll NOffilS !\nd Challenges To The S131e: Turkey-EU Rd31ious 10 The 
PosI-Hels iuki Era , Apila: Rubin , Bar!)'; <; arkoglu, AJi , Tllrkey Ana The EllfOpCa/l L'uiou; Domt'nie Poliries , Eco llom ic 
l mcgmrioll Alld ImC/"nnrionnl DYllwnics. Fr:lllk c~ss , 20 11. pp , I . J 
"" Shrnuel Nonh, Eisenstadl ~ ¡)fodenlilaciOll: MOl'imit'nloJ De Pro rcs/(/ }-' Cflmbio Social . Buenos Aires: Amorrortu. 
1972 .p.l1 
' 00 Lección 3prend ida inici almenle en el campo de bnl3JJ3 Jo cu31 repelTulió en lodas las esfeJ"as de la sociedad 0 loman3. 
"" Cfr. Berullrd ,Lewis,: Tlle Emcrg ence 01 Modem TII/'key, Londres: Oxford Press , 20 11.p . 1 JJ 
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In verSJQnes y como efecto de la transfonnación interml. 2tI8 O bviamente, el estado pre

moderno de la sociedad influencio la fonna en que se desarrollaría . 

A partir de una perspectiva desarrollista , se pllede inferir que e l proceso de Iransfonnac ión 

ocurrido en Turquía no puede ser analizado de manera disoc iada al impacto occidental 

sobre el Imperio Oramall Q, Las derrotas Otomauas provocaron que e l imper io adoptara de 

occidente uu modelo para la modernización]!)9 (occ identali zac ión) , 

El proceso de modern ización de Turquía fue delíneado por la Revolución Kemalista en la 

dé cada de los 20 . Las derrotas militares del Imper io Otomano incapacitaron al rég imen 

autoritario de poder proseguir con la modernizac ión. de igual fonna pos ibilit6 la 

tran sfonnaci6n del Estado mediante una revolución realizada por una elite liderada por 

Mustafá Kemal "Atatürk". confinnando las fuerzas annadas en el escenario políti co. 

esta bleoiendo un poder ejecutivo monop6lico e incorporado al Islam . 

En la adopci6n aparente de una concepc i6n dicotómica entre la sociedad tradicional y la 

moderna , los kemalistas buscaron s ustituir las tradiciones con la finalidad de pennitir e.l 

ascenso de las fue rzas portadoras del desarrollo . 

Analizando al gun os estudi os contemporáneos so bre la modemización y el desarrollo , e l 

sociólogo israelí Shmuel Noah Eisenstadlllo , nos proporciona un modelo que aplica de 

manera parcial a Turquía as umiendo: 

¡' El mond() ql/e eme/'gió pa/'tió de sI/puesTO de que las c()/ldicio/H's pora el 

desafl' ollo de 11/10 s()ciedad mOl/ema y COIl 1111 c/'ecillliemo susfellfable eqllirallwl 

'0 . Cfr , Óp. ch .. EiseIl5tadt . p .1 [ 
'0Il I o icialm ~lIIe militar, siu ~mbargo poslerionnenle tomaría akauz:irÍa a trastocar [a ideología , encontrando eo la 
Revolucióo Kemalista UDa expJ"('sióD mas impOJ1au[e de los pasos qu e seg ui¡ía la Republic3 Turca_ 
'10 eJI' , Óp. cit. , Ei seIls ladt, p.152 
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(11 crecimielHo cOllsrame de los índices sociodelllográjicos y SI/S cstr llcruras 

permitiendo as/la millimilllción de rodas los elelllentoS tradicionales. ,,'" 

Dicho anál is is es parcialm ente apli cable al caso turco pues la Revolución nacionalista lurca 

tuvo como objet ivo el destruir totalmente los elementos tradicioll ales, adaptándolos y 

sustituyéndolos para asegurar el crec imiento de las fuerzas modernüadoras . 

Para Eisenstadt, la modern ización puede se r percibida mediante los índices der ivados de los 

aspectos soc iodemográficos de modemización , Karl Deutsch indica qlle a part ir de Sll 

denom inada "m ov il ización soc ial " que los principales indkadores a considerar son aquellos 

que inciden directamente en la v ida cotidiana tale s como , la condiciób habitacional ~ 

urbanización , desempleo, alfabetización , crec im iento per capita, entre otros .~I! 

En cuanto a las características estructurales de la modemización , Eisenstadt cita entre otros , 

el desarrollo en un alto grado de la industria enfocada a los recursos naturales , 

divers ificación de la organización soc ial , mecanismos complejos de la. distribución de 

funciones y regularización ; entre otros. 11J 

De tal manera, seria impos ible examinar y menc ionar en la presente tesis todos los 

indicadQfes .s:oc iodem ográficos y las características est.t;llcturares relativas al pJoceso de 

modernización de Turquía . 

Con la finalidad de demostrar el proceso de modem izaci6n del país. se anal izarán algunos 

aspectos de la transfonnación a partir de la revolución nacionalista y ..s us etapas de 

desarrollo posteriores. 

' 11 Ídem 

'" Cfr, Jb(¡l .• p.159 
m Cj"r . lb íd .• p. l 60 
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4.1.1 E ducación 

Un aspecto importante relativo a la modern izac ión y estrechamente v inculado cou el nivel 

de la mano de o bra es In calidad educativa .21 4 

Para los kemalistas, resultaba 'imprescindible para e l éx it o de la revo lución que una gran 

mayor ía de la población estuviera capac itada . con el fin de alcanzar orientación bás ica 

cOllseusual por medio de s fmbolos y valores culturales fác ilmente identificables para la 

soc iedad. La oferta de instituciones edu cativas molde adas según los patrones occidentales 

crec ió cons iderablemente y con ello el analfabetismo sufrió una abrupta reducción . La 

demanda por una edu cac ión mas especiali zada también aumento y con ello el proceso de 

urbullizacióll , pues la ex igencia de cal ifi cac ióll y concentracióll de rec ursos destinados a la 

educación en los grandes centros y ciudades fomentaron un desarrollo s imultaneo. 

Para Feroz Ah mad , la re form a edu cac ional a diferenc ia de otras, d,istanci6 a Tu rqu ía del 

mundo musulmán forzándolo a encarar su contraparte occ idental . 

De tal manera como podemos apreciar en grafica número l . el porcentaje de alfabeti zac ión 

creció de manera un ifonne du rante la segunda m itad del s iglo XX. 

,t. Gfr. /bM .• p ,25 
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Graneo 1 -7 Porcentaje de la población alfabetizada mayor a 18 años 
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4.1.2 Urbanización 

La urbanización también se desarrolló rápidamente con la moderni zac ión de las estructuras 

jerárquicas y. por cons iguiente. con el aumento de la mov ilidad social. motivada con base a 

las nuevas neces idades ocupacionales de una sociedad en proceso de moderni zación . La 

creación de una nueva cap ital , Ancara , y el desarrol1o de los s istemas de comunicación, 

principalmente el s istema de transportes para inte grar a Anatolia a la econom ía de mercado , 

pos ibilitaron el crecim iento ace lerado de las c iudades. En 1927, la población de Ancara era 

de 74.000 habitantes, mientras que en 1935 llegó a ser de 123.000 215 

De tal fOnlla. el crec imiento de las ciudades continuó en constante ascenso durante el s iglo 

XX como lo muestra la s igu iente gráfi ca: 

m Óp.cir .. Ahmad,p .9 1 
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Grafieo 2 -7 Distr ibución de la Población total en las ciudades y ares rurales 
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4.1.3 Economía 

Otro elemento a analizar en la transformación y la modern ización es la economía . Turq uía 

era un país agrícola y con una población relativamente pequeña y concentrada 

especialm ente en el campo. Posteri or a la guerra, la población turca con tinuó con una tasa 

de crecimiento. mientras que la industr ia resultaba insufi ciente para atraer un numero 

cOlls iderable de migrantes, así como el grado de las comunicac iones tenia un papel precar io 

para las sociedades emergentes. La economía no se desarrollaba de m anera coordinada y 

los productos provenientes del extranjero re sultaban mayonnente competitivos que los 

producidos nac ionalmente. Consecuentemente , los invers ionistas nacionales y extranjeros 

se mostraban renuentes a emprender nuevos negocios . 
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Para solucionar d icho desequilibrio dem ográfico entre e l campo y la c iudad y con e llo 

volver al país una economía de mercado integrada al s istema capital ista occidental, fue 

creada en 1927 una ley para estimular la industria y la iniciativa privada local con apoyo 

gubemamentaL Los resultados preliminares fueron satisfactorios para la clase cap itaJista . 

más un desastre para Turquía en ténnin os del desarrollo de la economía nacional , pues el 

pilar del desarrollo s iempre había s ido el Estado . 

Por otra parte , al v in cul arse con el s istema imperialista occ identa1. e l capitalism o trajo 

cous igo un sentimiento ant i- ocoidental en Turq uía. Una solución para cumplir con el 

objetivo de est imular la ex pansión económica desv inculada de las inve rs iones ex tranjeras. 

cons istió en un con trol económico de espíritu sov ié tico. El modelo estati sta turco fue 

implantado con ayuda sov iética , beneficiándose as í las bllenas re laciones entre los dos 

países en aquel m omento . As í también . integró los se is principios fundam entales de la 

doctrina kemal ista : nacionalismo . estatismo , republicanismo , populismo, secularismo y 

re fonnismo. Para Feroz Ah mad , a d iferencia de los otros princip ios , el estatismo generó 

controversia desde e l comien zo, pues nin guna de las partes componentes del go biern o 

cons iguió definir los limites de Intervención del Estado so bre la economía. As imismo , la 

im plementación de un mode lo económ ico est"ltista desalentó a la in iciativa pr ivada . Hubo 

un progreso sustan cial en la economía . s in embargo, e l sector privado no logró acumular 

experien cia de libre mercado. 

La parti c ipac ión del Estado en la producción fue reducida s ustancialmente a parlir de la 

reestructuración económica empre.ndida en la década de los 80. Durante este periodo , el 

Estado concentró sus esfuerzos en desarrollar infraestructura y en abrir la economía a los 

mercados extemos, 
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4.1.4 Política y Cultural 

En la esfera políti ca, los nacionalistas adoptaron y fonnularoll algunos principios polflicos 

que colis ionaron con el modelo correspondiente al sultanato , lo cual forzó su extinci6n con 

la depos ición del sultán Mehmed VI Vahededdin . La trasfonn ac ión hacia un s istema de 

go biern o representativo y la creación de un partido políti co penn ¡lió la proclamac ión de la 

República , mientras que la dimis ión de los diri gentes turcos condujo a la abolición del 

califato en 1924 ya que representaba el pasado is lám ico e ímperiaL Como result.ado. toda la 

organización jerárquica fue refonnulada. 

Para Kemal Atatürk , un modelo de civ ili zación era el europeo. y todos los esfuerzos fueron 

direccionados en insertar a Turquía dentro del concierto occ idental , 

" Ellos [los Ke'lIalsitas] eran del'oros de la idea tle cambiar los ejes 

tradicionales , los cuales l'cían como mIO barrero o/ progreso . .,?J. 

La abolición del califato fue un punto de partida para la ejecuci6n de un amplio program a 

de secular ización del Estado el cual culm in6 con el retiro de la ley que confería al Is lam el 

papel de relig ión oficial. Al finaL 1m Estado moderno , presupone una organi zación y una 

dinám ica impracti cables para un Estado Islám k a. El objetivo era reducir al Islam al papel 

de una reli gión de un Estado modem o con una fonnación nacional. lo cual acab6 por 

consolidarlo com o un departamenLo supeditado a las dec is iones del Estado . 

Consecuentemente . ex istieron otra serie de cambios que propiciaron UI1 rompimiento con el 

pasado por medio de s ímbolos que demostraban una nueva etapa del joven Estado turco y 

que propiciaron un ambiente favorable para lamodemización del pa ís. 

21. ¡bM .• p .?? 
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Dentro de los símbolos resalta la importanc ia de la sustitución del alfabeto arábigo por el 

latino ásí como la sustitución del s istema legal musulm án basado en la Shar ia , por un 

s istema legal modemo el cual tendr ía como raíz el espíritu leg ista europeo. De tal manera, 

el cód igo civ il suizo serv iría como fuente de i.nspirac ión para la fOffillll ac ión de l códi go 

civ il turco. Así mismo. el código penal italiano y los cód igos comerc iales de Alemania e 

h alia seriao también interpretados y adaptados .! '7 

Con un proceso de modem izac ión as imétrico , fuertemente concentrado en las c iudades. la 

re volución fue interpretada a partir de dos v is iones diferentes, por un lado un a v is ión 

occidental y secular¡ y por otro una v is ión m as autóctona asoc iada al Is lam y mayormente 

aceptada por la población . 

De esta manera , una gran parte de la población, no se identificó con el lluevo Estado. no as í 

conia religión . Siglos de con trol otomano producirían una amplia-red de contacto re lig ioso . 

infiltrada en todos los sectores de la soc iedad. 

La experieucias occidentales continuaron durante las décadas s iguientes, con un nuevo 

im pulso a partir de la entrada de Turquía en la OTAN en 1952 , así como lam bién a partir de 

la conclus ión del Acuerdo de Aucara con la Comunidad Europea en 1963.118 S in embargo. 

la incapacidad de integrar nuevas fuerzas provenientes del proceso de modernizac ión 

mediante la adopción de un s istema multipart idista instituido después de la Segunda Guerra 

Mundial, provoc6 el desarrollo de tres golpes militares que afectarían de manera crucial la 

configuraci6n de la política domestica de Turquía durante el s iglo XX. 

'" lbrd .. P .&0 
m Óp. cir.. Larr3bbce. f . S .• p . 4 6 
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Para Zy ia Gnis. el modelo turco lle gó a un estado de impasse en los afi os 90 , pues: 

"H I/bo 11110 demanda por reforll/or la políriCll , creando 11/1 espacio fXI/'a la 

aperfllra p olít ica flUcia los gr upos que se eJ!collrmbml a fav or de los libertades 

religiosas y de la prácl i ca de SI/S derechos como minadas dell/ro de los am plios 

jJl1 rámclf os de IIIl Esrado-Nacióll loico y IIn i ta r io "110 

4.2 El Acuerdo con la Comunidad Económica Europea 

Est.ablec ida en 1957 por s e is pa íses e uropeos , la Com unidad Económica Europea , finn ó con 

Turqu ía en 1963 el denominado Acuerdo de Aocara , el cual preve ia la pos ibilidad de una 

eventuaJ admis ión turca , s iempre y cuando las condic iones de asoc iación fueran cumplidas 

por Ancara, Con un pasado histór ico marcado por diversos periodos de cris is. en los cuajes 

prevalecían los conflictos y las insatisfacc iones en vez de la cooperac ión y la buena 

voluntad.~20 las ag itadas relaciones entre Turquía y la Unión Europea , pautadas por la 

intenci6n de adhes ión de los turcos, constituye n una de las cuestiones más importantes para 

la política externa de Turqu ía , 

De tal manera , este rubro 110 puede ser tratado línicamente a partir de los ténninos técnicos 

impuestos por la Unión Europea a los candidatos. La Uni6n Europea adquir ió proporc iones 

míticas para los turcos , representan.do la consolidación del proceso ele transfonn ac ión de 

Turquía en un Estado occidenLal el cual como ya se ha mencionado inici6 con A tatürk y 

posteri onnente fomentado por el proceso de ;'e urope ización" ocurrido dllfante el s iglo XX. 

Barry Rubin destaca el carácter especial que trae cons igo el dilema re ferente a la pos ible 

adbes ión de Turquía a la Unión Europea: 

"! 6p. cil . . O Di s. p . 3 

"'"0 Esn, C;ay hatl .. Towanls A EDropC:W SCC UfII)' And Dt"fcuse Poliey: W'i th Or Wilhoui Turkey7 Apud. Óp. dI. 
Rubill.p .45 
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" Afile/lOS jXI(ses en el ¡110mo siglo buscarán I/llirse a dil'ersas orgolliZ/lciones 

IfltefllOciollales sifl que esta labor se ramase 1111 pllllta cellfral fX1ra S il idell/ir/arl , 

De Ilecho. es posible afirmar que la cllcs/ió" relatim a la asociaciólI fIIrcu y lo 

Unió" Ellropea es proporciO/lOlmenre la más importanre cl/es/ió" de eSTe tipo 

jXlra cualq uier Enado en la hisroria , .. n ! 

Siendo el candidato más antiguo en solicitar su ingreso a la. Unión Europea. Turquía 

soli citó su adhes ión como m iem bro pleno de la Comunidad Europea en abril de 1987 . 

En la reunión cumbre de Luxemburgo, Tu rquía rec ibió un stat!/s especial con una larga 

perspect iva para su integración. s in embargo. s in una estrateg ia de pre-adhes ión como otros 

paises oabrían de recibir. Dicha decisión europea causó una tendencia anti-europea en 

Turquía , as í como un sentimiento de menosprec io y de un trato des igual en relación con 

otros estados candidatos. En la reunión cumbre de Hels inki , Europa propuso un 

acercamiento a Turquía a través de la cooperación y la pres ión sobre el proceso de 

transformación política y económica. E stableció que el completo cumplimiento de los 

criterios de Copenhague habrían de ser imprescind ibles para cons iderar el inicio de las 

ne gociaciones para la pos ible adhes ión . 

Aunque Turquía tenía en marcha diversas refomlas exigidas por la Uni6n Europea . esto 

claramente demostraba un gran entus iasmo por participar en dicho bloque. No obstante 

desde su comienzo la sociedad e uropea mostró c ierto rechazo y duda en re laci6n con el 

papel turco, para lo cual Rubin s inteti za: 

"Claramellfe . l/ay fma amplia l'oriedad de focrares que 11011 desacelerado e 

i" dl/sil/e bloqueado la admisio" de TlIrqu ra en la U"ión Europea " Delliro de las 

mllltiples resrricciones >' /'t!cla lllociO//es . pueden ser mel/ciol/adas . el tall/olro rIe 

la poblaciól/ turco - y por ralllo el peso politico- así como lo camidad rIe 

migrallfes 1/Ircos . la pobre!p . lo población IIIIISIIIII/O//O. los {>s/ereotipos ami

fIIrcos . las res/ricciones hacia la delllocracia y los derechos IIIII/IO//Os . la 

'" óp, cit.. Ru bin. p . I 
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(' I/ es/ión eOIl los arllH!1II0S. la cuesti6n cllrda , /0 c;uesli6n de Chiprt:. los 

cO/!f7iclOs COI! Grre/a y la t'struclllrlJ ecollófllica , ('lITre orros. ·nl 

A pesar de haber emprendido esfuerzos notables para volverse occide-l1tal , Turquía ha 

as umido una posición infer.ior re specto de la Unión Europea en relación a los indicadores 

económicos y de desarrollo humano . 

Mine Eder , profesora del Departamento de C iencia Política y Relaciones lnte m ac ionules de 

la Uni vers idad de B ogazici en EstambuL publicó llD ensaY9 en 2002 anali zando Ir! s ituadón 

de Turquía en relacióu a los criterios económ teos establecidos por el Acuerdo de 

Copenhague como factor condi cional para lograr S il ingreso a la Unión Europea. 

En dicho artículo, la autora nos provee de una serie de indicadores t!conómicos y de 

desarrollo hnmano de Turqu ía . comparándolos con la media europea , y analizándolos a la 

par de otros estados candidatos [en 2002] . como Bulgaria y Ruman ia, quienes fueron 

incluidos en 2007 , 

Para Eder. algunos aspectos que difi cult aron el 'acceso de Turquía a la Unión serian el 

tamailo de su poblac ión - que en caso de su in greso consolidaría a Turqu ía como el 2" 

Estado más poblado de. la Unión atrás de Alemania- as í como el r itm o ace lerado de 

crecimiento de la mism a. así tamb'ién se cons ideró el PIB per ca pila el cual represen taba ~ 

en 1002- el 28% de la media e\lropea .l~] 

Los indicadores de desarrollo humano también ev idenc iaron una disparidad con la media 

europea. Por ejemplo, mientras que en 2002, 42 de cada 1000 niños entre dos y cinco años 

morían por año en Turquía. la media europea era de se is muertes por cada 10aO.m 

''' 'b rd .. p .~ 
"'-' lb íd . . Ed o-.p, 220 
" .. Ídcm 
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Sin embargo, aun cuando se buscará comparar a TurquíH con el resto de los países que 

pasaron a integrar la Unión Europea entre 2007 y 2009 . observamos resultados altamente 

próximos; en algunos casos, los ind icadores revelan diferencias pos itivas para Tu rquía , Por 

ejemplo, comparando el salario mínimo medio . Tu rquía se s itúa muy por delante de muchas 

economías integrantes de la Unión . como lo es el caso de los países adberentes en 2007 

(Bulgaria y Rumania), 

Otro dato interesante a anali zar es el porcentaje de la población que se encuentra por de bajo 

de la línea de pobreza , Cons iderando a los países que recién (2007 y 2009) han logrado ser 

admitidos en la Unión Europea , la tasa. de pobreza turca se s itlín por debajo de los 

indicadores de países como Bulgaria y Rum an ia, 

Por otro lado, ya partir del anális is que con lleva la economía turca , di cha s ituac ión pennite 

que muchos turcos adopten como principal preocupac ión europea la condici6u étnica . 

Para Bany Rubin : 

" CuO/ulo pregunta/l/os sobre los /l/ oril'os por las clla /es 1'1 p/'oceso de adhesióll 

se ha desac('{erado o mantiellf! 1/11 rirmo lelrlo , /111 diplo/l/árico tI/reo respondió 

'Ellos piel/san 1'11 nl/el'OS /l/ oril'os cada olio ", De lU!.clto , I//Ja lisra comp/era de 

/l/oriFos siempre es presentado . más e/ éllfasis 1'11 cada II/ JO difiere 1'11 Calla 
época , " :1~ 

De esta manera , la compatibilidad enlre los valores europeos y la cultura islámica , genera 

un sentimiento de duda y cuestión por parte de muchos europeos . lo cual represenla un 

faclor 'im portante para la aceptación de Turqu ía dentro de la opinión pública e uropea . 

'" óp, cif .. Ru bin.p.l 
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De lal fomla Larrabee y Lesser explican lo s iguiente: 

" La salicitlld de ar/hesión de Tllrquía a la Unión Europea , también genera 

lIuílriples cllestiolles en/mm/es }' cil'iliZ,lHoriaJ. Al/l/que la Ullión Europea illsla a 

considera,' el proceso de adhesióI' de Tllrquía a panir de los pril¡cipios de 

Copenlwglle, /l/IICItOS europeos cuestionall la illcompatibilidad el/tmml y 

religiosa de Tllrquía . Tal eOll/o e/minis/ro holandés . Hans ran Mierla, afirmó eH 

1997. 'Exisle 1m g/"llll problema el! la reg ióI' y {os Esrados ¡IIIISII/lIw/les . 

¿Queremos lo mi51/10 para El/ropa?"''!!· 

Como consecuencia los turcos se han senti'do discr iminados por Europa y por ende han 

desconfiado de la ins istencia por juzgar el Ingreso de Turqu ía a partir de los criterios de 

Copeuhague. 

El ya citado profesor Jase Femándes , como europeo. cuestiona al secularismo turco. De tal 

fonn a que el actual gobiem o turco argumenta que las diferenc ias culturales y religiosas son 

irrelevantes en soc iedades democráti cas y seculares, pemlitiendo que el ingreso de Turquía 

a la Union Europea facilite el dialogo entre civ ili zaciones.m 

De esta manera , y como se ha podido apreciar a través de esla in vesti gación , algunos 

autores cons ideran que el Islam en Turquía se encuentra secularizado , y que los islamistas 

turcos constiruyen una porción s ignificativa del go bierno encabezado por el AKP, lo cual 

pennitiría una v is ión pro-europea. 

S in duda el c.omponente cultrnal de- identidad , influye en la decis ión de los europeos . 

Aunque , como afinna Larrabee y Lesser: 

"Son políticos los obsláculos más illlporrall/cs l]lle impiden el ingreso de 
Tllrqllía el! la Unión Ellropea .'· l!S 

,'" 6p, cj¡" Lilrrnbbc,"" F . S ., p , 60 
'-., Cfr, Op , d I" Fcru:i.udes , p , 131 
,,, Op, cir" Larrnbbce ,f . S .• p , 54 

118 



UN IVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

En la opinión de R . Cra ig Nation , profesor de Relaciones lntemacionales de la Univers idad 

Jolm Hopk ins. aunque ningún factor aislado sea decis ivo, la imagen de modemización en 

Turquía como parte de un proceso por acercarse a Europa , es mnpliamente desacreditada . 

Uno de los motivos seria Ir! s ittmción estratég ica particularmente complicada de Tnrquía , la 

cual la s itúa como vecino de múltiples conllictos armados en áreas adyacentes ,m 

El la Unive rs idad de Ancara. At ila Eralp , cita tres eventos importantes durante el periodo 

posterior a la Guerra Fría , que influenciaron de. manera crucial las relaciones turco-

europeas. 

En primer lugar. la división de Europa entre dos zonas de influencia (Amér'ica y Rusia). 

llevó a la Unión Europea y la OTA N . a iniciar un proceso de ampliac'ión med iante la 

incorporación de los Estados de la reg ión Centro-Este de Europa. Ello con la intención de 

contrarrestar la influenci'a americana y .sov iétic,a en la reg ión e introduciendo el modelo 

europeo a los confines políti cos y económ icos de estos Estados , lo cual m inim izó el papel 

geopolítico de Turquía en comparac ión con los Estados de Europa Central y del Este . 

En segundo lugar, la desapar ición de ln línea fronteriza entre Europa y Asia , trajo 

cons ideraci'ones geopolíticas más amplias para la Unión Europea , "mientras qlle el papel de 

Turquía en el proceso de ampliac ión europea era marg inal , Turquía tenía una posición de 

pivote geográfi'c,o en Euras ia" .230 Más allá de ser un pa ís con una importancia energé ti ca y 

de comunicación, Turquía es uno de los pocos países en la reg ión donde las instituciones 

OCCidentales han logrado un mayor res ultado. Como resultado . ''Tllrquía y la U" ió" 

Europea debell superar sus problelllas .. ~JI 

"9 eraig . Nal ion. R .; The Turkü h Alld Olher Muslim PeopJes Of C~nr raJ Asia. 111e Cauc:uus. And Th~ BaJb"lIIs En: 
M astny. Vojlech . Londres: Wesl\"iew Press. 2000. p .95 
"0 AlBo. Eralp . Tu rkey And TIle European Un jon Apud: M;u1ill.p .65 
,, ¡ ídcm 
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En tercer lugar. el autor destaca el impacto de las relaciones entre la Unión Europea y los 

Estados Unidos y como dicha s ituac ión trasc iende en las relaciones eDil Turqu ía. Durante la 

Guerra Fría. la estrecha cooperación entre los Estados Unidos y Europa Occidental resultó 

en la creación de una alianza occidental liderada por los norteamericanos . Con el fin de la 

Guerra Fría , surgieron discus iones sobre la necesidad de establecer un lluevo modelo de 

cooperación entre los Estados Unidos y Europa basada en un liderazgo com partido. COTIl a 

consecuencia , hubo una lransfonn ac ión en las relaciones entre Tu rq uía y Occidente. 

"DI/rome 105 mIos de la GI/erra Fr ía, para las e!i¡es goben wlHes /Ureas 

Occidente significaba Europa OccidclI1al y fas Es /ados Unidos. COII el fin de la 

Guerra Fría . las eli/es /l/rcas comprclldiero¡¡ tardíamentc que OccidcllIe 110 era 

más /li ra cntidad indiferellciada: la cooperación con fas Estados Untdos. 110 

significaba garanría para relacionarse con Europa Occid(!I!/al . Las relaciones 

de Turquio con los Estados Unidos fluyó en armonio . mieIHras que las 

relaciones con El/ropa Occidental y en panicular COlI la Unión Europeo . jueron 
a/talllt'lIIf' cOllflicti¡·os. ·· U! 

Los conflictos entre Turquía y la Unión Europea pemumecen vigen tes. De tal manera 

procederé a realizar un breve anális is de algunas cuestiones cruciales para la comprensión 

de di chas barreras, entre los cuales se encuentran los Balcanes, los as untos estratég icos de 

defensa., la cuestión curda , y las divergencias con Grecia y Chipre . 

4.3 Los Baleanes 

Históric.amente, las relaciones conflictivas de la cristiandad e uropea y el fmperio Otomano 

tu v ieron lugar en los Balcanes como principal arena de batalla . Con la creac ión de la 

República de Turquía , los ke malistas descartaron cualquier ambición en los Balcanes. 11 0 

obstante cabe mencionar que Turquía se encuentra ligada a la reg ión por lazos culturales. 

históricos y religiosos. 

,., ¡bid •. p .66 
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Con el fin de la Guerra Fría. Turquía tomó un papel preponderan te para los Balcanes. En 

parte . por la neces idad de prevenir un escenario de inestab ilidad en la región as í como 

ev itar que pudiesen irradiar nodos de crisis hacia el Sur. Además de la ampliación de los 

horizontes de la política ex ter ior de Turquía .m 

El interés turco estaría justificado por el legado histórico y por la localización 

geoestratég ica de los Balcanes que, confomle a lo expuesto por Mustafá Türkes: 

''Turquía ocuJX1l1l1a posiciólI pil' ole emre El/ropa Occid t>fIt(l1 '1 EI/rasia . .. ! J' 

S in embargo, Turquía no demos tró interés en la región , pues no desarrolló ninguna 

iniciativa de tipo militar en la región, ni tampoco se valió del Islam para influenciar a los 

Balcanes. A su vez , Turquía d iri gió su política a través de los intereses compartjdos con los 

miembros de la OTA N , s irviendo como mediador en las negoc iaciones para la adhes ión de 

los Estados balcánicos en la incorporación a las instituciones Euro-Atlánt icas. ~JS 

As imismo, Ancara buscó claramente evitar una confronración con Europa la cual pudiese 

minar las aspirac iones turcas de ser parte de la Unión Europea. Las implicaciones de un 

act ivismo turco unilateral podrían alentar m últiples sospechas europeas sobre una política 

expans ionista tu rca . 

4.4 La relación entre Turquía y las comunidades kurdas 

Representando aproximadamente el 20 porciento de la poblac ión total de Turquía , los 

kurdos son una poblac ión de origen ¡!Uní constituida por diversos grupos relig iosos y 

língüísti cos . Distribuidos entre las grandes ciudades turcas y las prov incias meridionales de 

"" Cfr. óp. Óf .. L arrabb~~ . F . S .• p . 94 
" . Musr:tÍa, Türk~s , Turki sh Foreigll PoJicy Towards Th~ BnJkall s: Qu~Sf For Ellduriug SubiJil}' Alld Securlty . ApuJ' 
BaJ,p .108 
'" Cjr. Óp. dI .. L Ill'Iabb ~~. F . S .. p . 1).t 
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Anutolia. m ás allá de considerar a estos grupos como ulla diáspora , los mov imientos 

separat istas kurdos representan la mayor amenaza a la cohes ión del Estado turco . 

La génesis de la pro blemát ica entre turcos .Y kurdos , reside en la política inclus iva de 

Atatiirk, quien re-definió la identidad nacional enfaliz,Uldo la terr itorialidad a través de la 

religi6n ?,6 De tal fonna.la creación del Estado turco fue basada en una identidad nadonal 

la cual suprimir! la identidad é tni'c<1 individual y cons ideraba como c iudadan o turco a 

cualquier indiv iduo que v ivjera dentro de las fronteras del Estado y que acreditara sus 

principios bás icos . m A través del Tratado de Lausana de 1923 , se prev ió apenns e.l 

reconoc imiento de los derechos de las minorías religiosas al inter ior de Turqu ía como lo 

son: gr iegos, judíos y annenios. Sin embargo, la población kurda al ser altamente 

heterogénen y mayomleute musulmana de corte sUllita . impidi6 su recollocim iento como 

1ll inoría . 

Con el no reconoc imiento de las com unidades kurdas , Ancura provocó el surgim iento de 

movimientos separatistas kurdos en opos ición al Estado turco . Con el es tablec imjento de un 

Estado secular y moderno estallaron diversas revue ltas kurdas resent idas hacia el poder 

centraUzado del nuevo Estado y alentadas por un sentim iento de. autonom ía kurda. m 

Durante los primeros años de la república , el go bierno tu rco inició un proceso para 

homogeneizar la identidad tmea mediante la difus ión de la lengua , la cultura y la histor ia 

turca . Este periodo fue T1HIl'C ada por el constante rechazo hacia la identidad kurda . 

Reprimidas todas las revueltas. los levamamientos kurdos pasaron por un periodo latente . 

hasta que en 1969 algun os grupos izquierdistas reav ivaron la cuestión kurda. A mediados 

de los 80. la organ ización separatista de corte m arxIsta Partiva Karkeral1 Kurdillslall 

'" Cfr. KemaJ, Kjri ~d , Tite. Kurdish Question Aud Turkish Foreign Pol ie}'. Apllrf: Mlll1iu , p . 281 . 
en Cfr, Óp. dI .. Lambbee, F . S .,p . 58 
m Cfr. Óp. dI .. K irisci.p . 28 L 
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(Partido de los Trabajadores del Kurdisláll - PKK). fundado por Abdullah Dcalan. 

comenzó a alcanzar altos grados militares y c iv iles, desencadenando una se rie de políticas 

COI1 las intención de reprim ir las activ ida des del PKK, 

Con la inlernacionalización de es te conflicto , la cuestión kurda tomo un papel de gran 

importancia pam la política ex terior turca. en especial frente la opil1iól1 de la Unión 

Europea . 

De acuerdo al politólogo Kemal Kririsci : 

" {~ .. ] las relaciones ell rre Tllrq/l ía y la Ull ió" Europea ('omellzarOIl a 

deteriorarse ell 1993 a medida q'ue el problema kurdo ell Turq/l [a se 10mó más 
8/'O\'e. "l1Q 

De tal mal1era , la cuestión kurda se encuentra el1tre los principales obstáculos para que 

Turquía logre su acceso a la Un ión Europea, Así tambié l1 Feroz Ahmad nos expone: 

"Tambiéll existe el temor I/Ocia /111 cOllflic1O kurdo COII e.\TI'l!siÓII a ¡ierras 

occidelHales como ES fO mbul en donde I' il 'e" aproximadamellte /111 millólI de 

kurdos a('n/{/Imellte, lo ('¡¡al poorfa polarizar de /l/anera gral'e a lo sociedad 

11/rca y ame"azar al Estado l ur('o"~'o 

Durante la década de, los 90. Dcalan fue apresado y en palabras de Kemal Krir isc i: 

'" lbícl .. p, 197 

"Oca/m! f ile j/l~ado y selHenciado a /l/uerte en j un io de 1999. Mielltras fO /!lO. 

d/l/"ame y despues de JlI j uicio , él llloocró susrallcialmeme sus ideales. Él 

defelldió el principio de delllocra/ilflr T/lrquia eOlllo Ima a lte/"l!ariL'a al problema 

kurdo ell vez de mIO separació" federa/i l'a . E" a80s1O, soliciró el cese al f uego 

por pone de PKK y 1I0llló o Sl/S jefes militares a ellll'egarse a las alltoridodes 
IJ/rcoJ CO fllO II/ ! 8es1O de buello \"ohllltad. ,, !S1 

' ''' Óp, d i . A hmad.p.:! 19 
>-l ' Óp. cif .. Kirisci, p. 17 1 
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Las apelaciones de Dcalan y la moderación de los kurdos fueron seguidas por ull a intenc ión 

turca para re ali zar refonn as políticas . En 200 1. el parlamento tu rco implementó una se rie 

de re fonnas a la constituc ión , Entre- 200 2 y 2003, el go bierno adoptó una leg islación para 

peml ¡tir la edu cación y la radio difus ión de. contenidos en lenguas kurdas as í com o la 

a bolici6n de la. pena de muerte, acto que pos ibilitó a Ócarau solic itar cadena perpetua en 

pris ión . 

Una de las acc iones que pennitierou ésta apertura por parte de las autoridades turcas, fue la 

pres ión ejerc ida por la Unión Europea as í como el comprom iso de-Turquía por ser parte del 

bloque europeo . De tal form a, el proyecto europeo trasciende el nacionausl1l o tradic ional y 

sobrepasa la idea del Estado-Nac ión homogéneo oponiéndose a un concepto de Estado 

nacionalista y homogéneo como lo ha s ido Turquía , 

Para Dirk Rochtus, Profesor ele la Univers idad de Atuérpia , Turquía de bería aprender de su 

historia previa a la creac ión de la Republica a fin de- adaptarse a las ex igencias de Europa 

con relación a la autonom,Ía y djve rs idad .w 

A pesar de los esfuerzos de Ancara por cumplir con las ex igencias de. Europa y de la 

mayoría de sus relaciones con Occidente, Turquía en la actualidad enfre nta múltiples 

d ilemas frente a la s ituación de las comunidades kunlas dentro de su territorio . 

La hostilidad de los turcos en relac i6n al re conocimiento de las comunidades kurdas COIII O 

una minoría autónoma. es tamb'ién reflejo del temor hacia una pos ible seces ión .!~ ) La 

amena za generada a partir del Tratado de Sevres como resultante la denominada "CuestiólI 

de Orie IlTe" . pennanece prese nte y ganó mayor intens idad a partir del colapso de 

Yugoslav ia en 199 1 mediante-el cual se man ifestó el desafío étnico y cultural. 

,.., Cjr, Rochlus , D irk; -Turk~s lrOlk:l" As P~collditioll For Tl1rk~y 's Europ~::tI.l Dream . Aplld: BaI . pp.l 78- 179. 
' 41 Óp. ci, .. F~m:iod~s. p . S5 
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Como seilala Feroz Ahmad: 

" Los creadores de la política esterior de T/lrquía. alÍn /l/amienell cierta 

tendencia al pasado O/omallo. En la actlla /idad pan'ce/l aprellsil'os respeclo a fa 

creación de 1111 ESlarlo kurdo CII la región , temiendo que el fracaso oblenido COII 

el Tralado de Sel'res de AgoS/o de 1920 pueda ser ill/ pues/o 11110 rep¡lblico que 

represellle 11/10 w nenoza f. . .} el Tralado de Sel'rcs. fOll/ellló la fig ura de /111 

gobiemo encabezado pOI' 1111 SlI llan. dil'id¡'ó Anarolia y concenlró a /0 población 

11IrCO~II/ IIHdIl/ 0//a a 1111 régimen celltral . 

COII /a finalidad de cOI/ceder dereclws a los gricgos ell .4l1oto/;a occidelltal , :v 
colocar a los estrechos del Bósforo y Dardanelos bajo la adminisTración de /11 

Liga de las Nociones. el tmlado cn'6 dos territorios - Armenia y el Kurdistán

los cuales serían eSlahlecidos bajo el dominio de una gran pO/encia. Aunque el 

tratado 1I III Ica jue implell/cllIado. los fIIrcos colllit1l10/1 COII 11/1 semimienfo jóbico . 

lo cuoljustifica Sil acritud I/Oslil e l l re/aci611 a {as cuestiones arm enia y kurda eH 
la aCII/a{idad . .. ~H 

La intervención m ilitar realizada por la coalición liderada por los Estados Unidos c.ontra el 

rég imen de Saddam Husse in , des pertó el temor de los turcos en cuanto al establec imiento 

de un Estado kurdo en la reg ión norte de Iraq . Los turcos difieren de los americanos en 

cuanto a una incurs ión miliar emprendida desde Ancara en el norte de [raq con la finalidad 

de reducir las comuuidades kurdas . 

Para el profesor Ahmet O. Ev in de la Univers idad de Sabanci: 

"{/raq} represe/Ita 1/110 preocllpación especial el/ cllamo o lo ~egllridad de 

T lwq uía dehido a las aCli\'idodes 1/'a/lSfromeriz¡¡s del PKK. ESlo permanece 

como un elelllellto crucial ell/re Ancara y lVashington, por 11/1 lado , es IlIlajuellfe 

defricci611 elllre Turqu[a y la Unión Europea. por OfrO lado , nillgll/IO de los 

oficiales turcos l/aH opinado de /l/O llera publica el acredita /' a los ESlados 

Unidos el propiciar las actil'idades del PKK en elnone de lraq. Miel/ tras tanio 

AnCllra y Washillgtoll concllerdllll sobre la necesidad de es tabi li:o.r la región 

iraq uí.N5 

, .... 6p . dI .. Ahmlld,p.55 
'''' Ahmet O .• Evill'; New Chal/e/lg('s A.lld old P,robl('lII s . Disponible Via Inle-met En: Hllp:/fWw\\' .BiUerlcmolls, 
llllemaliollal.orgfPrcviolls.Php10pl;;;I &Id ... 170 . Silio Visil:K!o El 2 1 De Febrero Del 10 1 J 
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De tal manera . podemos mencionar que los Estados Unidos poseen una pos ición ambigua 

en relación a la cuest l6n Kurda . Ya que por un lado, cr itican la posic ión turca sobre las 

violac iones de los derechos hUlll.<"Ul OS. mientras que por otro, cr it ican al PKK Y apoyan la 

lucha turca frente a los movim ie ntos cons iderados por los americanos como terroristas .146 

Como ya se ha mencionado. In s ituac ión re ferente a los grupos kurdos. es un as unto 

internac ionali zado y transnacional el cual ha trastocado las re laciones de Turquía frente a 

d iversos Estados y reg iones . como S iria e Irán , quienes eu la década de los 90 fueron 

acusados por el go biemo de Ancara de proteger y alentar el apoyo a los grupos guerrilleros 

kurdos . lo cual generó graves tens iones y una amenaza de guerra entre Turquía y S iria en 

1998 , Con la captu ra de Ocalan se propi'c'ió una mejoría en las relac iones de Turquía con 

sus Estados vec inos [S ir ia e Irán] , aunque los confli ctos sobre los recursos hídri cos 

coutinú ~n s iendo moti vo de desconfianza mutua entre éstos. 

Un pro blema ad ic ional a esta s itu ac ión recae en el papel de los militares en la v ida política 

turca , D urant.e el s iglo XX . los militares em prendieron tres golpes de Estado con la 

finalidad de hacer perdurar los pr incipios secular istas implementados por la revolución 

ke malista . Un cuarto golpe "s'ilencioso" se desarrolló durante 1997 con la finalidad de 

de poner al rég im en islamista ReJa /¡ . dichas amenazas se habrían cumplir en 2007 cuando 

las elecc iones penn itieron el asce nso de A bdullah GüU del AKP . partido que tam bién posee 

ra íces islámicas, De tal manera, como afinn an Larra bee y Lesser : 

,. Los militares entienden que Sil misión 110 es solomeme defenrle/' la inleg/'lrIud 

ler"¡lOrial del Estado lIIrco ¡rellll' a posibles G/lleIUIZ/lS e.\1ernas , sillo mil/bien 
p/'Olegerla (reme a los desafíos ¡litemos . ',H> 

~ eil", 6p, cit" Kiñsci,p, 304- 305 
,~, Op. cit" Larrnbbce , f . S .• p . 63 
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Ante esta s ituac i'ón , una de las principales demandas hechas por la Unión Europea res ide en 

la reducción de influencia de. las fuerzas militares dentro de la v ida política tu rca , 

subordinando a los militares al control civ il ; factor que sería importante para un Estado 

compromet ido con e l proceso de democratizac ión . 

4.5 Turquía y Grecia, más que una rivalidad 

Posterior a la cumbre· celebrada en Belsinki , algunas de las condiciones generadas por la 

Un ión Europea sobre e l proceso de negoc iación y posible adhesión de Turquía fue so bre la 

resolución del conflicto ex istente entre turcos y griegos así como también la culminaci"ón de 

la ocupación turca e ll la reg ión norte de Chip re . 

Las rivalidades y hostilidades entre turcos y griegos se remontrUl al proceso de fonnac.ión 

del Estsdo gr iego mediante la lucha contra el dom inio otomano , De fomHl s im itar a la 

fonnación del Estado turco , se encuentra la expuls ión de las tropas griegas de Anatolia por 

Atatürk durante la gran Guerra de [ndependencia desarrollada durante la década de 1920. 

Asimismo . las tensi'ones han estado parcialmente asociadas a la identidad nacional de los 

dos Estados a través de. un a mutua imagen negativa lo cual ha impedido la solución de los 

confl ictos " 

Los enfrentam ientos generados en las fronteras , así como la coustante amenaza. a la 

seguridad cans!"ituyen los problemas más evidentes y de mayor dificultad para dar solución. 

La serie de dis putas entre los dos países dentro de la regi6n del Mar Egeo , son e l tema 

preponderante dentro de la dis puta entre estos dos Estados m iem bras de la OTAN . 

Los Hnútes del m ar territorial, y los derechos de soberanía sobre la platafonna continental . 

e l espacio aéreo, el c,antrol militar sobre e l tráfico aéreo c ivíl y la militari zación de las 
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ag uas griegas , SOl1 para Larrabee y Lesser los factores más importantes ya que hun 

propiciado el enfre ntamiento entre ambos Estados.U'íl 

Para mayor detalle se presenta el s iguiente cuadro: 

La geopolítica de la región Turco-Griega según Lesser y Larrabee"!4~ 

Conniclo 

Terri torio Marítimo 

Milimrización 

Mar Egro 

E~p:J.cio At'reo 

Platafoml3 

continental 

''' lbid. , p, 74 
,Jo IbM .. p. 77 

do! 

Posición turca 

Parll Turqu ía, la posición 

griegu sQbre d mar 

represcIII a "O , aIllCD!lZa 

bélica, pues dificulta su 

acc eso , lo, puertos 

tUI'l."O ~ d, E.sl:unbul , 
11:mI1. 

Argum~n t!l qu e l. 

mililnrizacióu gri~n 

\' ioknta ~ Tratado d , 

Pnrisdel947 . 

Tu rquía pre tende limitar 

l. ~bera l1 fa griega 

únicamente ~ seis mill os . 

Tu rquía sugiere "" 
d ialogo bilmeral para 

encont rar o"' posibk 

w lucióu al conflic to . 

Posición grit'ga Análisis 

La am=a turra sobn- d uso de 

D r acuerdo eOIl l.:J ley de 1982 sobn: 1, fuerz a mi litar repres~Illa d 

la C'o llvcocióu de JOI. Mares , Gr~¡a mayor lemor para Grecia 

ti ene o! d=ho do prolóugar '" Asimi smo . TurquÍ:! rechaza 1, 

te rri torio " millas , panir d, '" propu esta gri ~~ sobre UI! paclo 

costa miís pcóxi mn . qu e posibi li te el rechazo ru li SO 

de 13 fu erzn 

Justifica lo militarización como Ull!l 

respu ~s tn defensivn ID 

eSlabl~imienlo de mas d e 100000 

militores \Ureas '" amir, como 

elemento de persnosión had!! Chipre 

lo CU:ll repre~enl3. o"' nmenaza , 1 

teni torio griego. 

Los tu rcos sobre.vu elan h35ta seis 

Gro::ci~ reivindica '" sober;¡¡:d~ po< rni ll!ls de 1, costa griegll A lo 

t O millas sobre su costa . q"' Grecia respond e 

interccptando los aviones tUfCQ~ . 

Iniciru rnellle prekndió dar sol ución 

ni conflicto m ooinute la interveución 

de la Cl,)rle Inte ruacionaJ de Justicia, 

"" obstante '" 2002 pugno por 

encontrar junto '"o Tu rqu ía "O" 
solución "" 1, int t:n'cncióu d, 

organismos internacionales . 
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Para los gr iegos, Turquía es la princ ipal preocupac ión de seguridad , La superioridad turca 

en términos militares y de población , así como su prox imidad geográfica, han forzado a 

Atenas a desarrollar una estrategia de contención frente a Turquía por medio de maniobras 

e iniciativas diplom álicas , haciendo uso de su pos ición como miembro de la Unión 

Europea, forzando a Turquía a minimizar su comportamiento host il y buscar por vías 

menos geopolíticas y más j uríd icas dar solución a los couflictos ex istentes. ~jO 

De igual fonna.la decis ión griega por retirar el veto contra la candidatura turca en Hels in ki 

en i999, tendría como objeti vo el monitoreo constante de Turquía por los europeos . 

Ad ic ionaLmenLe , el com prom ISO de Turqu ía sobre el "Proyecto Europeo", supone 

transfomlar el comportam ieuto turco en una política basada en la lóg ica política.:'.51 

As imismo .la amenaza turca por atacar Grec ia , difi cultaría las relaciones con Europa . 

4 .6 El conflicto con Chipre 

Chi pre es una pequeria isla s ituada en la región del Mediterráneo Oriental, con apenas 9.25 1 

)..111
1

• La isla se encuentra div i'di da de jacto por la "línea Át ila". la cual segmenta a dos 

comunidades étni co religiosas de manera cruc ial. por un lado los chipr iotas-gr ie gos y por el 

otro. los chipriotas-turcos. 

Chipre es importante para la seguridad terr itoriaJ y económica de Turquía , El s ignificado 

histMico y estratég ico de Chipre para Turquía ha s ido analízado por Semin Suvare irol. en 

donde expresa lo s iguiente: 

" COIIIO 1111 anrigllo terrirorio olomalla, Chipre riene IlIIa illlporlallcia.llisroriCfl 

para TI/rqll(a . Time por lo raMO , 1111 semimiemo de solidaridad nacional e ll 

relaciólI COII los tI/r eos d lipriOlas" La presencia turco ell la islo silllbolilP y 

"" Cfr . P:W3yOlis , TS:lkon9.s,; Dol..-os , Thanos P Gr~~k.Turkish ReJnlions l o Th~ Early Tweoty- Firsl Ceutury: A View 
From Alheos . Aplld: Martin,p, IO r 
" ' C/r.lbrd .. p ,IIJ 
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goromizc¡ el SlIstCIHO de los ¡/Hereses I/IITOS. los clloles SOl! pr .. domillonrememe 

est/'aligicos. Apenas a 40milfas nómicos de la costa de Alla/ofia, la exf¡>nsiól l de 

la peníllS/do de Karpas aFeee a Chipre la posibilidad de bloquear la salida al 

golfo de /s kende/"lll! y, de esa manera . Omellfll.llr la capacidad l/aral de 
Tnrquía .,·lCk' 

Con re laci6n a los factores que d ie ron origen al confli cto. Fe rnándes menciona que : 

"Este cOl/flicTO fal! complicado. SIIS raíces IIIds remOfas se puenen fechar a 

partir de la IIU'OSIOII y conquisTa de los O/oma/lOs de la isla a finales del siglo 

X VI . y eDil el posterior yugo de las poblaciol/es griegas orlodo.ras ljue lo 

habiraboll. Posteriormente. dI/mil/e /0 Primera GI/erra MUlldia/ . los británicos 

111I'unirían y oC/lparían la üla, en donde T/lrq/lía nll'o q/le reconocer S/l ane.,iólI 

al Imperio Británico a t/"Grés del Tratado de Lal/salla 1'11 1923" ~H 

En la actualidad , Larrabee y Lesse r afinn an que: 

"Chipre file. /lita preocl/poción para TI/rql/ro sola/l/ellte ell la década de 1950 

cl/olldo los eMprimas griegos . apoyados por el gobiemo griego, illlcllsificarO/J 

SI/S (Ie/l/olldas ell pro de los i/Hereses griegos y el gobierIJo británico comenzó a 

cO/lSideror el abandono de la isla ,,!~ f 

Finalmente, Chipre cons iguió s u independenc ia en 1960 . a través de los Acuerdos de 

Zurique. teniendo como pres idente y arzo bispo de la igles ia ortodoxa griega a Micha'.l 

Kristodol1los Mouskos y como v ice pres idente a Fazil Kü~ük . lo que representaba un 

equilibr io ent re las comunidades griegas y turcas. 

Mientras tanto, dich o equilibrio fue qu ebrantado mediante las modificac iones 

constitucionales propuestas por Makarios que cambiar ían e l status de la comunidad turca 

chipriota a una minor ía, perdiendo con ello la condic ión de igualdad frente a la comunidad 

griega . En respuesta a dich os cambios. Turqu ía amenazó c,on interveni r en la isla como 

'" S~míu. Suvari~rol . Th~ Cypm5 Obstacl~ OU Turk~y's Roa<! To M~mbershíp In TIle Enropean Uníon , Aplld; 
Rubiu il ·56·57 
"" Óp, ci!" Femáudes , p . 85 
''''Óp , ci'"Larrnbb~e .F . S .• p 77 
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reacción D ios mov im ientos ant i-turcos. Como ya se ha mencionado ull te ri onnente, el 

Pres idente Johnson no consintió las acciones turcas y tampoco pennitió que la OTAN 

interviniera. Como res ultado de dicho evento , e l go bierno turco perc ibió las acc iones de 

Occ iden te como un a "tra ición" lo cual orig inaria una cr is is entre los Estados Unidos y 

Turqu ía, res ultando en uu a divers ificación de l a política exter ior turca . 

En 1974 la s ituación se complicaría aú n más con la elección de BüLlen Ecev il en Turquía y 

la depos ic ión de Makarios en Chipre como respuesta a un concilio mililar chipr iota 

apoyado por Grecia. N icos Samsol1. diri girá un a in vas ión con e l objet ivo de garantizar los 

derechos correspondientes a las comunidades turcas . Con la in vas ión de 1974, la isla fue 

div idida con una delim itac ión a partir de las creen cias relig iosas denominando d icha 

frontera como "Át il a" . Desde 1983 , la re gión norte de la isla se ha proclamado como un 

Estado independiente asumiendo el carácter de República Turca de Chipre del No rte . 

ten iendo como pres idente a Rafur Denktash como pres ident e . 

Posterionnente. con la entrada de Grecia a la Comunidad Europea en 198 1, y con la 

adhes ión de Chipre en 2004 , dicha re lac ión se tomaría más tensa para Turquía , pues se 

encontraría con constantes obstáculos para lograr obtener su ingreso a la Unión Europea. 

Además de ser una región militannente importante para e l mantenimiento de la 

nacíonalidad turca, Chi pre es un factor vital para el equilibrio político ent re Greda y 

Turq uía en e l Mediterráneo or ient a1. Dicho equ ilibrio de poder podría cambiar con el 

acercam iento de Grec ia a la isla, para lo cual Ankara se ha acercado al go bierno de la 

República Turca de Chipre del Norte por med i'o de apoyos económ kas y militares . 

De tal m anera, la relación entre Ch ipre y Turqu ía representan un tóp ico de importancia para 

la Unión Europea, que esperan de Turquía una solución al conOicto . ~H Por 10 tanto la 

'" Óp. CiT ., Suvarierol.p .55 
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intención de una pos ible Integrac ión de Turquía en la Unión Europea con tin úa s iendo un 

temu incierto . Desde unfl perspectiva técnica, Turquía aún tiene un largo cam ino por 

recorrer para poder cumplir con los crite rios es tablecidos por la Uniól1 Europea. De igual 

fonna. las diferen cias econ 6micas , y dem ográficas representan un abismo que separa a 

am bas partes , 

Sin embargo , 110 únicamente podemos retomar esle anális is desde mm v is ión técnica. s'ino 

también cabe analizar s us componentes culturales y políticos . 

En una primera instancia , aunque Turquía ha buscado adecuar s u identidad al modo 

europeo , es la illcompatibilidad entre los valores europe os y las tradiciones culturales y 

re ligiosas islámicas presentes en Tu rqllía . lo que aún contimía s iendo el centro del debate . 

Así también. mientras para unos países como Inglaterra , la adhes i6n turca re presenta una 

cris is pues representa un ejemplo para el resto de países islám icos: para otros Estados 

pertenec ientes a la Uni6n , considerar s u in greso representa una se rie de preocupaciones a 

partir de la incompatibilidad cultural. 

En una segunda instanc ia , a partir de un enfoque políti co y de seguridad , cons iderar a 

Turquía com o 111 iem bro de la Uni'6n. representa un a extens ión del mapa europeo s ituándolo 

en un a posición de vec indad con los Estados más conflictivos del orbe. E sto s in 

menoscabar el papel que juega Turqufa como miembro de la OTAN y su din ámica militar 

dentro de. dicho organismo . 
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CAPITULO V 

TURQUÍA FRENTE A LAS COMUNIDADES TURCIDAS EN ASIA 

"No f!-S fe ell la T eC/lo logrn , es fe ell las Persollas . 

SICI'/! Pa ll/.lo bs 

A iuicio de la dé cada. de los 90 , y con la des integrac i6n de la Uni6n Soviética. el 

mundo v iv ió una serie de transfonnaciones las cuales afectarían las perspectivas turcas, Uo 

elemento nuevo con el cual tuvo que lidiar Turq uía fue con el surg im iento de nuevos 

Estados derivados de la Unión Sov iéti ca , 

En témlinos geopolíticos. muchos espec ialistas abordan la regi6n de Asia Central de 

manera conjunta con la reg ión del Cñucaso dadas las semejanzas históricas, totali zando un 

área que va desde el Mar Negro hasta los límites occiden tales de Chiua , Dicha reg ión se 

encuentra confomlada por una seri'e de Estados cuya característica en común es la ausenc ia 

de salida al mar abierto, La vasta reg ión geopolítica del Cáucaso y As ia Central está 

compuesta por los Estados de Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Annenia , Georgia . 

Tay ikistán , K irguistán , y Tu rkmen istán . 

Aunque 11 0 se trata de una reg ióll homogénea desde un punto de v ista re lig i'oso. no obstante 

se toma una reg ión homogénea en ténn inos heterogéneos, 

De tal m anera. Rub ln señala que: 

"ElfO gran región geopolírica, no pl/ede ser lIamoda I lIta 'Región 1d nslllmQ/la '. 

yo qlle dejaría JI/era a Es/ados como Arme"ia y Georgia . /ampoco pl/ede ser 
de/IOII/inada 1//10 'Región TI//'eida ', pI/es 110 illcorporal'ía a Tayil.::iJfórl {.,.] de 

hecho , a pesar de los aspecros de id('l ltidad //Il/sllllllOneS}' tl/rcos, esrqs Estodos 

se el!Cllentran (('litados a constrl/ir Esrados"nacio/lf!s basados 1'11 1m carde/er 

¿tilico ql/e ellll/l/cI/Os casos exísrierol! IlO ce mllchos siglos , ,,~,. 

' " Óp , cir Rubin.p , VII , 
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De esta manera , la región comprendida por la ex Un ión Soviética tiene un importante valor 

para las potencias del mundo. Por motivos políticos y de seguridad , así como por factores 

naturales, esta regi6n fomenta tm ambiente de competencia entre los actores re gionales y 

globales para asumir el control e influenc ia en el área. Aunque dichas razones puedan 

cambiar con el tiempo. la región en la actualidad es de v ital importancia para la política 

mundial y en especial para Turquía ,m 

La repen tina transfonnacióll de di cha masa terrestre, en la cual se s itúa Turquía, representó 

un cambio s ignificativo para la polít'ica ex terior turca, creando nuevas oportunidades y 

desafíos . 

El área de influencia turca, es una vasta región en donde se encuentran numerosos grupos 

turcidos y musulm anes que va desde el Mar Adriático, pasando por el Cáucaso hasta el 

oeste chino denominado As ia CentraL Culturalm ente , Turquía posee consis tentes lazos 

religiosos y lingüísticos , sustentados en el parentesco étnico . A partir de las s imilitudes 

geográficas y culturales, Turquía ha logrado tener un acercam iento con dicha región. 

Dura[]te la confrontación entre el Imper io Británico y Ruso, gran parte de esta re g ión fue 

catalogada como una zona amortiguadora o de co lís ión entre el poder terrestre y el poder 

marítimo. Con el declive y poster ior colapso sovié tico, ex istió una proliferac ión de 

conflictos , entre los que destac.an las disputas entre Azerbaiyán y Annenia, as í como 

también la guerra entre Rus ia y el pue blo chec.heno. 

Ahmed Rashid s intetiza la compleja geopoHtica de la reg ión a partir del modelo del "Gnm 

Juego" exponiendo lo s igu iente: 

,,, Gm . Tucau . Tllr~n.lli~r . Sal .1dris;.Tllrkey's Rdmiou s With Th~ Tud,ic Republics . Aplld: S al. p .197 
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"El 'Gro/! Jllego ' ell lo aClI/alidod, /ambiéll es elllre imperios ellexpmuioll y ell 

commcció/!. Mientras por 1//1 lodo e.\üle 1//10 Rusia debilitada /0 cual illlenlo 

II/mltener el cO/llro/ de aquello (j ue asullle COII/O sus [romeras en Asia Ce/m'a/ , 

os t como /alllbién su fueme de energéticos ell d Caspio.' los Es /odas Unidos hml 

forzado su ellfrada el' la región a lra ,'ó de /0 cons/rucción de oleoducros t! 

ilt!raesrrllcFllra . /rán . Tllrqllía y Pokis/án . 11011 desarrollado sus propios alianzas 

en materia de comllnimciól/ demro de la región. CM/lO bl/sca garolllíwr Sil 

eS/abilidad ell las ZOllas cercal/os o la región de Xil/jianguc . lo cl/al se encuell1ra 

tambiCtI poblado por grupos étnicos IIlIIsl/lmunes , así COII/O /ambiél goralllizar 

el Jllllúninro necesario de energéticos para solremar SI/ rápido Cl"ecimieltlo 
económico y oll/pliar COII ello Sil área de influencia po/frica. 

Los Estados de Afia Ce/ITral lombién tienell SI/J propias I"i"a/idades, 

preferencias e illlperOlil'os esrratégicos. Domillar es/o es 111/0 razón II/ás para 

jomemar la comperellcio emre compa/iíos perroleras americanos, el/ropeos y 
osiáricos ."'~~/O 

En el pasado, el a islacionismo y la or ientación pro-occidental de A tatürk ev itaron el 

ace rc·amiento de Turquía con las poblaciones mrcas y musulmanas cercanas a las fronteras 

nacionales. Sin embargo, el contacto con las mismas fue esporádico de bi"do al rég imen 

sov iético. el cual buscó alejar de Turquía a los musulmanes subyugados por el poder 

imperial. 

De tal fonn a Lesser y Larrabee exponen: 

.. Los poliricos 1IfrcoJ, prillcipalmell1e TlIrgll/ 0:'01. deroll el! Asia Cell1fOl /lila 

oporlullidod para ex/xlIldir la influellcio turca y o llmemar la imporlancia 

estmlegico de Turquio hudo Occidente. Al miSil/O tiempo . lu operTl/ra de Asia 
Cef/frol y del Cál/coso jueron !"iSlaS COIIIO /In m /ll ilIQ o compensar las 

dificl/ltodes elllre Turqliío y El/ropo , .. 2~O 

No o bstante, la relac ión se ha tom ado más compleja para la. poULica exterior lurca~ por un 

lado , el desarrollo de Turquía puede relac ionarse COI] un enfoque de supervivencia, el] la 

". Ahmnl. Ash id ~ Os TlIlibiü - o f l lnO , o Perróleo E o No\'o G/"OlIdl' lago Na JÍsia Cellfrol . Lisboa: T~rrrumlI , 2005, p_ 
182 
1>0 Óp, cit . . Larrnbbc~ . f . 5 .• 1' . 77 
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medida que su seguridad económica y territorial pudiera ser afectada de manem abrupta por 

la alteración del contexto internacional inmediato , ni ¡entras que .. por otra parte , pocos 

Estados se encuentran en condic iones de influenciar en ia región como Turquía podría 

aparentar. Turquía posee lazos étnicos y culturales con la mayoría de estos Estados, donde 

podría serv ir como LID modelo de desarrollo secul ar y liberaL 

Para Barry Rubín : 

"Turquía ¡ient' eDil/O rt'maja el arrue/iro érnico preselHe ell /l/I/chos Esrados así 

eOlllo 1111 modelo de desarrollo arme/jl'o. En Rllsia , la presencia imperial ha 

illfluido ellormcmeme el! esUl regió/!. Mien/ras que Iráu comimia explorando el 

facror islámico. siendo copa:; de patrocinar los lIIovill/iemos sociales y políticos 

r -.l Por lo UlIHO. T/lrqu ia b/ls ca desarrolfar /lila esfera de influencia ell el 

e,wranjero por primera I'e;; en su hislorio repllblicana .. , ..'.0 

Dicho argumento s ignifica que la reg ión estaría dividida en dos esferas de influencia 

limitadas el1tre Turquía e Irdn: mientras existe un gran interés por parte de dos grandes 

potel1cias -Rusia y Estados Ul1idos- y en menor medida China . 

El intelectual turco, Oktay Tanriserver. destaca los intereses de Turquía y Rus ia exponiendo 

que : 

"An caro )' lt10scli procuraron proyecUlr Sil hegemonía regional en Eurasia 

desde el fin de la G uerra Fr ía y , a d((erencia de otras potencias regiollales como 

Chilla e Irán , TIII'q uía y Rusia tiellen 1111 hisrarial de cOlIFraf polí/ica en algl/nas 

panes de Eurasia. Los eurasianistas rusos que asumen el papel de Rusia como 

1111 ' t!J.1rO/ljero cercO/lO' afirma/l que lIingJÍn OIro ESUldo , excepto Rusia . podra 

damillar políticmuelHe EI/rasio . Los eurasianislOs /l/r eos . a Sl/I'e.::, l/ O I'en en los 

amig l/os rerrilorios % ll/mlOs areas e.rcll/siras para la infl/lencia wrca , A pesar 

de esUl d{(erencia . el discurso tIIrco sobre los 'dl'recl/Os históricos ' e.\isrelllt's 
sobre a/gl/llos partes de EI/ral ía , coincide COII el discurso ruso de 'e.l1rO/ljero 

'"o Óp. CII . . Rubi o,p . VITI . 
lO ' Oklay F " Tauris~v~r..; Tu rkey And Ru ssia In Euxas ia Aprld: Mart iu .pp.119-129. 
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Sin embargo , es importante mencionar la ausencia de consenso sobre el enfoque que 

Turquía debe adoptar para fonnular su política exter ior en la reg ión de Eurasia. Como lo ha 

mencionado Oktay Tanrisever , se pueden apreciar cuatro modelos de acercamiento turco en 

Euras ia , 

Una primera acepción nos remite a las elites gobernanles , quienes se cons ideraron adeptos a 

una política exterior no imperial, de tal modo la elite gobemanle fue pragmática y 

privilegió las relaciones coo Occidente , argumentando que Turquía era débil económ ica y 

políticamente como para poder dom inar Eurasia. Por lo tanlo , fonnuló una política exterior 

en coordinación con Occideute, en especial con tos Estados Unidos. ~b2 

Otra vers ión más ambiciosa sobre Eurasia fue propuesta por los políticos e in telectuales 

derechistas y panturquislas que abogaron por la pertenencia de- la región de los pueblos 

turcidos .lbJ 

De igual fonna , el discurso de los grupos de izquierda se sustentó en un euras ian ismo 

altemativo. el cual fuera más independiente de la orientación occ idental. y buscando 

promover la cooperación con Rusia a fin de deb ilitar el así ll amado " imperialismo 

occ idental" ,!64 

Finalmente, la última postura - la de los Fundamentalistas islámicos- argumentaba que 

Turquía debería promover su propia versión del Islam entre los recién iüdependientes 

put::blos soviéticos,!6; 

,., Cfr. lbíd . p. I JO 

"" Ídl'/II 
", Ídl'm 
,., Cfl' · lbld., p , IJI 
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De tal manera, y entendiendo las múltiples farolas en las que se han desarrollado las 

re laciones entre Turquía y Eurasia. es menester de esta invest igación analizar y re flex ionar 

acerca del papel de Turquía en la configurac ión de una supuesta región Inrcofona integrada 

y hderada desde Aucara . Por lo Lauro , di cbo anális is. parte de un acercam ¡euto desde dos 

ángulos diferentes; por un lado ulla v isión econ6m ica y por otro la v is ión política . 

5.1 El pauIurquismo 

Con el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, el panturquismo 

tomó una nueva vertiente dentro de la región de Asia CentraL buscando e,amo principal fin, 

el illflm::nciar en la región a partir de una identidad étnica, fundamentándose a través de los 

lazos lingüísticos. culturales y religiosos ex istentes entre Turquía y los pueblos turcidos. 

El panturquismo es un movimiento qlle busca unir a los pueblos de asce ndencia turca que 

viven dentro y fuera del Estado turco cuyo génesis se remonta a la expans ión de la 

ideolog ía pan-eslava la cual amenazaba a los pueblo turcidos s ubyugados 'al régimen zarista 

ruso. Las bases de la ideología panturquista fueron planteadas por diversos grup os de 

origen turco como reacción a las corrientes cristianizadoras dentro del régimen zarista . 

La idea referente a lUl origen común para todos los grupos turcidos , s urgió en respuesta al 

pan-eslavismo y sus presiones . Inicialmente , e l pan-eslavismo fue destinado a combatir a 

los alemanes. posteriomlente rivalizó con e l Imper io Otomano . 

El politólogo Jacob Landau, publicó un libro sobre dicho fen ómeno y organizó :l modo 

cronológico e l proceso mencionado . Los est udios de Landau confinnan que el origen del 

panturquismo y su expansión durante e l s iglo XX tuvo origen como un movimiento 

reaccionario. 
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Con relación 'a su identidad . Landa u compara al panturquismo con otras pan-ideolog ías . 

evaluando su papel y su trascendencia I
6f> . 

A partir de un enfoque irrendentista , el alltor busca explicar la relación ex istente entre los 

diferentes grupos turcidas dispersos en la región y su estrecha relación con la cap ital 

Ankara como sede cultural y de identidad , 

En primer lugar. Landau nos propone una defini'ci6n de irredentis111 o asum iendo que : 

"lrrl!denrislllo. ¡lIe II/! fen ómeno alJliguo desarrollado en ademe próJimo. y es 
defillido como la e.\presio/¡ ideológica u orgallilPcioual de i/lier{'ses de llIl a 

minoría buica que ¡¡jl' e f l/era de las ¡romeras de /111 ESlodo lIabilOdo por el 

mislllo grupo. El irn'denrismo moderado e.\preso el deseo por defellder a 11/1 

g/' /lpo aporentado , de lo discriminoció'l u asimilocion , miemras que la 

ma/lifesra ción más radical busco one.wr los te/T itorios Imbitados por dicltos 

grupos , "'0' 

En una segunda instancia , con fines de entender de un a mejor fonna dicho c,oncepto , es 

también importante re tom ar los objetivos de las así ll amadas pan-ideologías . en donde el 

autor ex pone lo s iguiente: 

"Las jXlll -ide.ologias. son mOl'imiell/Os gellera lm ente objetil'os fa d Iferencia de 

los 1II0rimielllos Ilacionalistas} , pI/es prOlllllel'en la solidaridad y la lIuión ftsica 

de grupos el! d((erellles estados , ligados' IllIOS a OIros por el idioma , la ralP o 

Iradicianes ell cOIII /íll, emporemada por sl/pueslOs lazos COII/O la proximidad 

geográfica . POI' orro lado, las gral/des disrtlllcias 110 posibilitan la dinámica y 
acción (fe los pan -ide%gros . ,, ~os 

A partir de dichas concepciones. el autor clasifica al panturquismo como una pan-ideología 

que posee un carácter esenc ialmente militar-nacionalista , y que busca la unión política . De 

igual fonll a lo clasifica como una pan-ideología irrendentista, s imHar al pan-es lav is1l1o . 

, •• Cfr ,. Jacob M. Lnndnu;. Pan· Trlrkism: fram [¡'I'(:dcnlúm lo Cooperruion. lndinna: UJl·iv ~rs ity Prcss. 1999, p.1 
'", Ídem 
,," lbrd .. p ,180 
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pues destaca que el pallturquismo no es un mov imiento que busca la unión entre Estados 

independientes con intereses o tradiciones en común sino: 

"{ •. . ] eSlti caracteril/ldo pOI' el deseo de 1111 Estado. cllyasfroll/eras políticas 110 

ine/I/yen a rodos los miembl'os de 1111 misil/ o grupo culmrol o imico, y el el/ol 

prefel lrle rescalor a las milJOríllS (y los terriror ios ), a panir de 1111 lo zo el! co/mill 

con fo /l/odre patria . Esta categoría de lIIol' imiemo puede rene.r Sil origen y 

desarrollarse dellfro de 1111 Eswdo o f l/era de/mismo . .,!. Q 

5.1.1 Principales características del Panturquismo 

Algunas caracte rísti cas del pantu rqu ismo han s ido resaltadas por Landau , En su anális is 

ahonda sobre las s imilitudes ex ist.entes con otros mov imien tos y las particularidades del 

Panturquismo . 

Dentro de las semejanzas existentes con otras pan-ideologías , el panturquismo surge- como 

un contra-mov im ienLo al pan-eslavismo , el cual comenz6 con el nacionalismo de la 

diáspora eslava. Dicha corr iente fue adoptada por intelectuales quienes percibían las 

dificultades del imperio hacia las m inorías é tni cas y el aislam iento extemo de los otomallos . 

De tal fonna , el Panturqu iSUlO pennaneció como un 1l10v im iento pequeño y elitista . 

Otra característica importante de mencionar , es la búsqueda por rescalar la cultura antigua, 

pues se convierte en una prueba fehaciente de un pasado en común, detenninado por la 

lengua . la historia y la literatura . 

En concordancia COIl otros movimientos pan-ideológ icos , la doctrina panturquista perc ibió 

la lengua , la raza y el territorio como elememos índivisibles . s in menoscabar los faClOres 

económicos. De tan manera , los panturquistas , atentos de la problem ática econ6mica turca. 

no menospreciaron el valor intrJnseco de la cultura , la e tnia y la política . 

lO' idcm . 
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En relación a la re ligión, el panturquismo asu mió una postura secular "prefiriendo mantener 

a la religión fuera de la estructura ideológica" 27o 

5 .1.2 Principales diferencias frente al Kemalismo 

Otro elemento que retoma Landau en su análisis es el componente irrendentista de la 

doctrina pan-lurca, para lo que según el autor. es la principal diferencia frente al 

nacionaUsmo turco kemalista. En este caso, el kemalismo renunció a las comunidades 

turcas en el exterior , y asumió una postura patriótica estr'jcta en relación al espac io 

nacional , para lo que Landau expone : 

"Bajo /a condllcci6/1 firll/e de M/lJtafá Kl'lI/al. la n/lem T/lrquía . a pesar de 

lelle/" Sil propio I'lIfoq/le sobre e/nacionalismo, Trató de /In irse a arras Ilaciones 

en condiciones de igualdad . Miew/'t1s /alIFO . los pmJlUrguislas hicieron hincapié 

('11 los mriblllos especia/es tle todos los ¡/l/TOS con el objeril'o de IIIlirlos , 

lIIos/raudo 1m /IIcuor illlerés en la lIIoderlli lflciólI ... ni 

De tal manera, el panrurquismo perdió fuerza y detenninación hacia el interior de las 

fronteras turcas posteri or al movim iento de independencia, pues con el desgaste hum ano y 

económico, imposibil itó a la rec ién creada Rl!pública el proyectar su poder más allá de su 

espacio nacional. El nacionalism o kemalista. a su vez tenía otra visión; como declaró el 

propio Mustafá Kemal "ni la unión islám ica , ni la tiranía pueden proveer de un a doctrina o 

una política lóg ica. para nosotros" . A partir de entonces , la política gubernamental turca 

cons istiría en vivir de manera independiente. contando con una soberanía turca hacia el 

interior de sus fronteras nacionales .!71 

"" IbM. , p 185 
" ' lbíd ., p , 186 
m Cfr., lbíd .. 7.J 
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Desde un punto de v ista material, la visión de Atatürk fue merameme pragmática al 00 

inrentar incurs ionar hacia e l ex terior de Sll espacio nacional , utili zando los escasos medios 

COIl los que dispouía para la recoll sl.rucción nacionaL Adem ás, una política que coufrontará 

los inte reses de Rus ia COIl la intención de apoyar y rescalar a los grupos turc idos dentro del 

espacio ruso , arruinar ía la estabiJidad regional: de tal manera, la nonnalizaci6u de las 

relaciones con Rus ia era esencial para la recuperación. 

Ideológ icam ente. la opc ión fue la incorporación de Turquía en el "Concierto de Nac iones 

C iv ilizadas" , lo que s ignificaba para los kemaJistas una clara intención de integración al 

bloque europeo. En este caso, los esfuerzos de berían ser concentrados en la modernización 

y en la aproximación con los ideales occ identales. De tal fonna , que éstos se rían los 

factores detemlinantes que conllevar ían la exclus ión de los ideales panturquistas del 

modelo kemalista . 

5.2 La batalla entre Rusia y Turquía por un área de influencia 

Como ya se ha menc ionado , un o de los principales actores que confrontan e l liderazgo 

turco en la región euroas iática es Rus ia . Histór icamente , las relaciones enlre ambos han 

s'ido tensas, basadas en la rivalidad por el control territorial. las cuales s i bien atentaron en 

s u momento contra el Imperio Otomano. di cha rivalidad fomentaría la adhes ión de Turqu ía 

a la C)TAN con la intención de proteger la re gi6n de los estrechos f.renLe la ame naza 

soviética . 

Posterior al colapso del sistema bipolar y el desmembramiento de la Un ión Sov ié tica , la 

importanci a estratégico-mil itar de Turquía se v io disminuida para occiden te con e l 

men oscabo de la amenaza sovié tica, Al mismo tiempo , s urgirían nuevas oportunidades para 

Turquía en cuanto a ejercer UI1 papel de influencia política y económica hacia los recién 
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creados Estados independientes , lo cual traería cons igo un im pacto en las relac iones lu rco-

rusas. 

A part ir de di cho aconlec im ¡eoto, Lesser y Larrabee afinnan que: 

"Por 1111 lado, el colapso sOl ,jérico y el surgimienro de 1111 I/uel'o espacio , 

illci/arol! lluevas dl'alinades polí/icas 1'11 medida que Turquía buscó expandir SI' 

área de illfluellcia en Asia Central y el Cáucoso . Por olro lado . crearon lII/el 'OS t! 

Impar/tlllfes interdependencias .1' posibilidades de cooperación. >.le1 

Durante la década de los 90, los dos vec inos comenzaron a explorar las pos ibilidades de 

cooperación , buscando mejorar sus re lac iones económicas a través de la ce lebrac ión de IIn 

tratado de amistad en 1992. Con la inte.l1 c ión de demostrar la cercania de las relac iones 

bilaterales entre estos Estados, podemos mencionar que Rus ia es el segundo mayor socio 

comercial de Turquía y el pr incipal proveedor de gas natu ral , participando con_m ás del 70% 

deí gas importado por Turquía .21~ 

M ientras que ambos paIses buscaban la hegemonía en la reg i6n . las relaciones políticas se 

encontraban basadas en juegos de "sum a cero". Para lo cual Tranrise-rver expone lo 

s iguiente : 

"AnCGra y Moscú iniciaron IIIItl compe/cncia por influenciar Eurasia . /l/La \'1',1; 

qlfe los estrmcgas r/lsos COlllen;:.o.rOIl a rer 1'11 Turquía al prill cipal beneficiario 

del colapso fIISO . Por lo taMO. MosClí illsistió ell que Sil político hacia el 

e.n /"U/ljero próJ.ima. l/abría de ser su área dI' il/f1l/ellcia IIml/rol. al ¡'ene 

rodeado por las ex replibUcos :wdéricas . ,,1~J 

,,, 6p . cit . , LMr~bb c:..,. F . S ., L..,sseT .Jan O,p .l 11 
m e¡r,. /bid .. p , 11 1 Y r r 3 
"., 6 p . cit . . Tanrisc:vc:r lIpud: Martin. L , p.l35 
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De [al manera, los rusos tem ían que la crec ien te influencia turca en Asia Central y el 

Cáucaso acorralara el espac io ruso. No obstante. los resultados obten ido por Turq uía en 

Asia Central fueron lim itados, lo cual uo redujo la influencia ru sa en la reg ión . 

En la región del Cáucaso. los intereses de ambos países colis ionarían en djversas ocas iones. 

como por ejemplo en la disputa por la región de Nagomo-karabakh , en donde Rusia 

patrocinó la v ictoria annenia sobre los turcos.m 

En la región del Cáucaso. en donde la competencia reside en ténninos de juegos de "sum a 

cero" , Turquía cons igu ió expandir su área de influenc ia a diferencia de lo ocurrido en Asia 

Central. lo cual penn iti ó el aseg urar la independencia de los Estados caucás icos y garant izó 

un ám bita de cooperac ión económ ica. política y energé tica entre estas reg iones . 

5.3 El modelo turco, una alternativa para Asia Central y Medio Oriente 

EI l.énnino "Modelo Turco" , ha sido utilizado para referirse al modelo de desarrollo y de 

gobierno implementado en Turquía. el cllal ha tenido como característica el secular ismo de 

la sociedad musu lmana, una economía de mercado y una ferviente re lación de cooperación 

y acercam iento. con Occidente.m 

El "Modelo turco" , ha s ido un instrumento de la política exterior turca, cuyas característ icas 

fueron delineadas con la consol'idac ión de la República turca en el momento en que Atahírk 

direccionó los las opc iones e intereses de Turqu ía hacia el Oeste y asim ilo los valores e 

instituciones europeos . Este instrumento de la política ex terior Lurca ha tenido como uno de 

sus principales obje tivos el poder garant izar una relación de alianza con el mundo 

occidental con la finalidad de pennitir la part'icipación turca en e l concierto internacional y 

'" cfr .. lbíd. , p . 1 J(j 
m C¡r. ,- Óp. cir. Bal.p. 334 
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en específico e l desarrollo regional y el control de. la distribución de energéticos en la 

región. 

En este caso Turquía buscó reafinnar su papel de importancia geoestratég ica para occidente 

a través del papel de aliado frente a la amenaza ideo lóg ica y militar iromí, en donde 

mediante la persuasión económica y militar logró atraer nue-vos aliados en la reg ión de Asia 

Central . 

Como ba menc ionado Bal en sus análisis , algunos factores han s ido decisivos para que 

Occ idente valide y apoye el modelo turco y con eUo cons idere a Turquía un aliado 

estratég ico. Geográfica y culturalmente. Turquía es un puente de gran importancia entre 

Asia y Eu ropa . pues posee lazos étnicos y relig i'osos con los Estados y comunidades en 

ambas reg iones así como en el Cáucaso.ns 

As im Ismo, L~Uldau relacionó los princ ipales factores que han del.emlinado la preferencia de 

los Estados centro-asiáticos y caucás icos por asimilar el modelo turco , por encima del 

modelo iruní. En primer lugar , la "proximidad geográfica" , ha s ido un elemento de 

influencia . pues las fronteras son un factor que trasc iende en las relaciones entre di chas 

reg iones; en donde Turquía posee una pequeña frontera con Azerbaiyán , m ientras que Irán 

comparte límites con Azerbaiyán , Uzbequistan y Turkmenfstán , por lo que Turkmenistán, 

ha oplado por asimilar y estrechar sus relaciones con trán. Otro factor que menciona 

Landau es la composici"ón de la "tradición cultural y la afinidad lingüística" , en donde 

resalta la preferencia de Estados como Tay ikistán por el modelo iraní, mientras que Estados 

como U zbequ istan . Azerbaiyán. Kazajistán. Turkmenistán y K irgu istán manifiestan 

afinidad con el modelo turco. De igual fonna , el aspecto "relig ioso" ha 'mennado la 

interacc ión en la región en donde- el autor resalta la cualidad de cinco ex repúblícas por 

poseer llD rito de corte sunita , mientras que Azerbaiyán expone una tradición chüta ; lo cual 

145 

•. " 



~ ~ """" ...... "'.,., I UNI VE RSID AD NACIONAL Al'T ÓNOM A DE MÉX I CO 
" ...... .. - , 

implica una bifurcación entre dos modelos: por un lado, el islam fundamen talista ¡fallí y. 

por otro, el secularismo turco. Finalmente el crear un "puellfe eOIl occideflte" le confiere a 

Turquía un papel de al iado a d iferenc ia del caso iraní. ~7 ~ 

De tal mane ra, podemos apreciar una polarización de argumentos entre el modelo 

occidental izado turco y el modelo islámico ¡raní en donde, como expone Landau, muchos 

de los argumentos nos remiten a aspectos re ligiosos. geográficos. económicos, culturales y 

políticos. 

Aras, a diferencia de otros autores previamente mencionados, señala que los esfuerzos de 

Turquía por penetrar en la región de As ía Central, han s ido mot ivados por la voluntad de 

difundir su modelo secular-democrático, así como para establecer nuevos víncul os 

económ icos y con ello aumentar su peso diplomático y su importancia estratég ica. 

afinnando que los verdaderos intereses turcos no se encuentran motivarlos por cuesti ones 

culturales, lingüísticas. étn icas o reli'giosas. sino que se fomentan a partir rle un interés 

energé tico enfatizado en las inmensas reservas de petr61eo y gas natural ubicarlas en el 

Casp io.!80 

5.4 El papel estratégico de los energéticos para Turquía 

Otro elemento de gran importancia para el despliegue de los intereses de Turquía en As ia 

Centr:al y el Cáucaso se encuentra relac ionado con el potencial económ ico que éste 

represen ta , espec ialmente en mater ia de energéticos . 

"9 ej ,.,. óp, cir, Landau ,p , 105 
,.., Biilenl , Aras, Th~ Nc w Geopolirics of EllraJin mm Tllrkcy 's Posiriol! . LoudrC's: Frank Cass.l0I l . pA 
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El desarrollo de estas econom ías se incrementa con la demanda de productos y serv icios 

turcos. S in embargo, son más import.antes los ingresos por el transporte y distribución de 

petróleo y gas natural y el sum jn istro de energ ía para asegurar el crec imiento econ6mico de 

Turquía . 

De tal1llanera, la inclus i6n de la cuenca del Casp io. entre las principales fuentes de energ ía 

del planeta cambia radicalmente el en tomo geopolíti co y abre nuevas interrogantes para la 

políti ca exterior turca. 

Las estimaciones efectuadas de los recursos energéticos de la región deslacan por tener las 

mayores reservas de petróleo s in explotar y gas en el mundo . En Kazajstán . se identif icaron 

las mayores reservas de crudo de petróleo en comparac ión a Prudh oe Bay en Alaska , con 

reservas de nueve mil millones de barriles. As imismo, en Azerbaiyán las estim aciones 

indican la eXistencia de cerca de. 4110 millones de barriles de petróleo; mientras que las 

rese rvas de gas natural de la. cuenca del Casp io superan los 12 billoneS de metros Clí bicos . 

lo cual s itúa a Turkmenistán en el cuarto lugar en el ranking de productores mund iales de 

gas natu ral con cerca de 120 mil millones de metros Clí bicos de gas por afio . Finalmente 

Kazajstán . Azerba iyán y Uzbekistán también cuentan con algunas de las mayores reservas 

de gas natural . ~8 1 

Desde un punto de vista económ ico, los principales o bjetivos de Turquía en la reg ión 

cons isten en garant ízar el acceso a estos recursos v itales los cuales pos ibilitan el man tener 

una economía en constante expans ión así como también aumentar el nivel de participac'ión 

en rubros como transporte y distribución de energéticos . De tal fonna que Turquía ha 

debido anali zar y explotar su posición estratégica en la región y su importancia para otros 

Estados como los Estados Unidos . 

>1 , HilJ.Apud; MartillP, 214 
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Por lo tanto, la local izac ión estrat6g ica de Turquía hace. que sea un puente nalUral de 

energía entre los principales productores y la fuerte demanda de los mercados de la Unión 

Europea . 

Turquía es por tanto UI} gran importador de energía y un país de tránsito. el cual ofrece una 

gran oportunidad para diyersificar la dependencia de un número limitado de proveedores , 

En 2005. Necdet Pami'r publicó una lista de las principales v ías en cOllstrucc ión o 

propuestas que implican la participación Turca . 

Los proyectos me·l1cionados en relación con el Cáucaso y As ia Central son: 

OLEODUCTOS 

8akú . Tiblisi • Ceyhan (BTC). Diseñado para transportar petróleo desde Azerbaiyán, 

busca añadír petróleo de Kazajstán y Rusia. 

GASODUCTOS 

Blue Stream: Gasoducto submarino; fue construido a través del Mar Negro y provee el 

65% del gas importado por Turquía. El objetivo es ampliar el oleoducto hasta Ceyhan para 

transportarlo hasta Israe l. 

Irán - Turquía: A partir del 200 I se transporta gas irauí a Turqu ía. 

Azerbaiyán - Turquía: Desde 2006 trausporta gas entre ambos países. 

8akú . Tiblisi· Erzurum Est.e gasoducto comuu ica el flujo de energéticos entre Turquía y 

Greda . 

NA BUCeO: Su objetivo es transportar gas del Oriente Medio y el Cáucflso al centro de 

Europa 

Turquía-Grecia: Su o bjet ivo cons iste en transportar energía desde Azerbaiy:'ín a Grecia e 

Italia , pasando por Georgia. 
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"Gracias a Sil localización en Asia Mellor , Tllrquía /iene /1/1 papel COII/O p/lellte 

rerresrre emre Orieme Medio, el Cáucaso, Asia Celllral }' Europa , }' cOlHro/a 

físicameme el paso emre el Mar Nt'gro y el Ma r J\:Tedirerráneo, a rraré.!' de los 

es/rechos del Bósforo y Dardanelos , De esra forma , Turquía es capo.;; de ser!'i/' 

COII/O /lila zona de tránsiro para los oleodllctos y gasoducros prorelliemes del 

Golfo Pérsico , Desde i/licios de la década de los 90, los doy obje/iros e/l 

cOlljumo COII la política e.nemallll.Cael!lal.egiólI //an sido el asegura/' el 

abas/ecill/ielHo de ellergia, así COII/O /ambiéll el aH/mil' /1/1 papel COII/O país de 

/rállsiro elHre los flujos ellerglftico! del Caspio pora los I//(!rcados consumidores 

europeos . Tllrq/lia 1/0 procurado Ofellder dichos objelil'os mrdiame el onálisis y 

estudio dI' Sil posición eSTraTégica e/llre Asia y Europa . , ,2 S~ 

Del mismo modo. HiH arg umenta que los planes de Turquía podrían ser afect.ados por los 

intereses de la industria internac ional y su re lación con el petróleo dentro de la reg ión del 

Mar Caspio. as í como también por las complicac iones naturales ex istentes en la reg ión 

colindante !-urca que . por un lado favorece enonnemente los proyectos de Ancara . y por 

otro . sufre con las limitac iones de tráns ito en la reg ión de los estrechos , La incapacidad de 

continuar utili zando los estrechos para movili zar los energéticos as í como la difi cultad 

econónÚca ex istente por construir nuevos du ctos r ival iza directamente con el crecjmiento 

industr ial ruso. 

As í también se destaca otros cinco obstáculos mucho más s ignifi cativos y relacionados con 

la disputa reg ional inlerestatal los cuales difi cultarían la consecución de los objetivos 
' ", turcos: - . 

• Las disputas sobre el status legal del Mar Caspio 

• La pers istencia de los conflictos reg ionales 

• La creciente activ idad inmí en la reg ión 

,., Ibid " p,lr1 

'" Cfr .. lbíd .. 1' .214 

149 



~ UNIYERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉl\.~CO 
""""_ .. , ,.~,1 " ..... " -" 

• Los obstáculos políticos Im plementados en la -región por los Estados Unidos 

contra las re laciones entre Turqu ía , Irán e lraq 

• La competen c ia constante con Rus ia 

Las controvers ias acerca del statlls legal del Caspio, res iden en su definición , p ues se 

cons idera un 1110,. o UI1 lago. Si los acuerdos logrados en la Ley Intemac ional de los lIJ ares 

de 1982 fuera aplicada en e l Caspio. e·l1t OI1CeS las fronteras marítimas de c inco Estados 

co incid ir ían en él - Rusia, Kazajistán , Turli:menistán, Irán y Azerbaiyán - y ser ian un 

elemento base para la div is ión del m ar y de los recursos s ubmarinos . Si la ley no fuese 

aplica ble entonces los recursos serían de propIe dad com part ida. 

En las negoc iaciones que tuvierou iui c io en 1994, Rus ia e lrán , arg umentaron que el Caspio 

deber ía ser compartido. En contraste , Azerba iyán y Ka zajistán. argume.ntaron que e.l Caspio 

de bería ser deline ado en sectores nacionales diseñados de manera equitativa entre los 

diferentes Estados c.olindantes. Los intereses de Rus ia han cons ist ido en garan ti zar la 

aceptación de l t.enn lno lag o so bre el Cas pio , con lo cual ha logrado ev it.ar la div is ión del 

m ismo en sectores nac ionales y asegurando el velo ruso dentro de las negociac iones del 

pe tróleo. 

Con e l inte rés de cont inuar y ampliar s u partic'ipación en la distribución de energéticos del 

G'\spio a tra vés de Azerba iyán , Turquía se ha pos icionado en relac ión al swt!/s del Casp io 

de fonna s imilar a la propuesta por Azerba iyán .:!s~ 

A pesar de las disp utas ex istentes sobre la propiedad del Mar Caspio , el desacuerdo no ha 

frenado la explotación de los recursos de l m ismo. De hech o, tanto Rus ia como lrán han 

utilizado la disputa como un elemen to de manipulación . pues cada uno ha modificado su 

, ... cfr., óp, cir" Aras.p ,.-I 7 
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postura en la medida en que sus compañías han tenido la oportun idad de ser incluidas en 

grandes proyectos de perforación y explotación de los pozos petroleros . 

En el 2002. el Mar Caspio pasó por llna div is ión de facto , más no totalmente. estable. 

basada en la soberanía y en la ause ncia. de un control compartido . Actualmente , la 

inestabilidad ex istente deri va de algunas disputas fronteri zas sobre la jur isdi cc ión de pozos 

petroleros. Dichas disputas re presentan una amenaza para los proyectos de gas y petró leo a 

largo plazo para Turquía . 

Con relación al gas , Irán se ha opuesto a cualquier proyecto de construcc ión de líneas que 

cru cen e l Mar Caspio. Rus ia igualmente se opone a las lluevas rutas. pues desviarían el 

petróleo de Kazajistán, Turkmen istán y de los oleoductos rusos qlle circulan por di chos 

países. La oposición rusa podría tener se rias consecuencias en el flujo de petróleo del 

Caspio alargo plazo . 

Otro elemento que dificulta los planes e interés de Turqu ía en la región es la presencia de 

conflictos en la reg ión , lo que impediría el fluj o de recursos energéticos prove nientes del 

Casp io , puesto que cada ruta constru ida desde el Caspio , pasa por los Mares Negro o 

Mediterráneo . Los confli ctos entre Annenia y Azerbaiyán sobre la jurisdicc ión política de 

Nagorno-Karabakh. las guerras entre Georg ia y Alsacia , Rus ia y los chechenos y las 

amenazas de los grupos separatistas kurdos en el sudeste de Turqu ía , son obstáculos para el 

libre. flujo de energét'icos provenientes del Caspio. 

Otra amenaza para los planes de Turqu ía es la pos ic ión de Jrán. pues se consolida como una 

ruta más barata y efic iente para el trasporte de los recursos energét icos provenientes del 

Caspio. No obstante , su relación con los Estados Unidos se toma como una ventaja para la 

economía turca, s in em bargo, Turquía neces ita de energé ticos para mantener su economía 
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en constante expans ión . en donde Irán se mues tra como una altemativa a la dependenc ia 

energética ex istente entre Turquía y Rus in. 

Brzez inski ya había notado la rivalidad entre Turquía y Rus ia denotando que Rus ia percibe 

a Turquía como un mandatario americano en la región , quien impide la proyección rusa en 

As ia Central y el Cáucaso, y quien finalm ente bloquea la salida al Mar Mediterráneo y 

quien toma una pos ición diametralmente opuesta en diversos confli ctos externos como 

Chechenia. 
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CONCLUSIONES 

Le emeiié que, si orillaba como si a lgo f uem posible. acabaría siéndolo. 

Le dijl' que, si fi llgía teller el eOlllro/ absoluto dl' 111/(/ situación, la gellle 

creería que lo tenía 

Sleve Jobs 

Después del anális is realizado a la geopolítica de Turquía , es pos ible afinnar 

que Turquía se ha lral1sfonnado en un actor más activo e importrulte dentro del 

s istema internacional y que. ha conseguido aum entar su importancia estratég ica para 

Occidente . 

La localización de Turquía le ha conferido una pos ición preferencial , como se ha 

abordado en las diversas teorías geopolíti cas anali zadas en los primeros cap ítulos de 

la presellte tes is . Desde la Ge opolíti ca clás ica de Mackinder o Spykman , hasta el 

realismo culturalista de Huntingtoo , s e ha argumentado sobre la importanc,ia de 

Turquía como zona de contención o como me diador intercultural . Saul Cohen, con su 

nue.va representación e interpretación del espacio geopolítico global y Zbiniew 

Brzezinskl, con ,s u fonnulación para la manutención de la primada americana , 

también acreditan a Turquía como un actor de importanc ia para Occidente . 

En segundo lugar , el "m odelo turco", secular, pluripartidista y de econom ía de 

mercado se conjunta con una línea de pensamiento que aspira por la diseminac ión de 

los valore s occidentales para la "'periferia" del mundo. Este instrumento turco ha 

ganado importancia CaD los atentados terroristas del i i de Septiembre de 201 ¡ Y la 

lucha liderada por los ameri canos en contra del islam radical. Aunque el modelo ha 

mostrado fallas en su aplicación , no ha perdido su caracter ísti ca referencial para los 

escenarios futuros proyectados desde Washington. 
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En tercer lugar. la localización de Turqu ía eutre los Balcanes. Medio Oriente y el 

Cáucaso , ha pennitido que la orientac ión de Turqu"ía se tome esenc ial para la 

fonnulac ión de una política occidental en di chas reg iones. Del mismo modo, la 

conllmidad internacional precisa. del apoyo turco para encontrar soluciones panl los 

confUctos aunados en ésta zona de inestabihdad , 

Con el colapso del s istema bipolar , las cons iderac'iones geopolíticas reg ionales y los 

intereses de los Estados se lom aron más importantes . As imismo, los inte reses 

geoestral¿g icos de Turquía se comparten frente a las transfonnaciones geopoiíli cas 

globales dando Lugar a una constante interacc ión con Europa , As ia y Medio Oriente , 

En cuanto a las relaciones con As ia Central y el Cáucaso , es ev idente señalar que ¿sta 

reg ión se consolida como un área estratég ica y v ital para el conlrol de la política 

mund ial . lo cual ha des pertado el interés turco a partir del colapso sov iét ico. A pesar 

de su carente Fu erza militar , (en comparac ión con países como los Estados Unidos y 

Rus ia) Turquía , a través del poder blando , el cual se traduce en lazos culturales ; 

ligústicos. é tnicos y religiosos, busca influenciar a los Estados del Cáucaso y Asia 

Central . De igual Fonn a su locali zac ión geográfi ca le ha penn ilido consolidarse com o 

un actor distribuido r de energ ía (petróleo y gas) en la reg ión , 

En cuanto a las relac iones con Rus ia . y como ya se ha explicado , el pragmatismo ha 

(te.tenn inado las relac iones entre estos Estados . lo cual ha penn itido lograr mayores 

casos de cooperación entre estos grandes r ivales históri cos. El cambio en el manejo 

de las relac iones con Rus ia se ha traducido en benefi cios económicos . principalmente 

en re lac ión a la cuesti ón energéti ca; y políticos. como el pos icionamiento de Moscú 

en relación a la cuestión curda. 
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A pesar de la 1im ¡tada convergencia de intereses, Rus ia ha facilitado la penetración de 

Turquía en As ia Central y el Cáucaso, penniliemlo que Turquía logre consolidar su 

posición regiona1. 

En lo que atañe a Medio Oriente , Turquía ha percibido a la región más como una 

zona_ de riesgo que como un área de oporwnidades. A pesar de los intereses 

ecollórnicos conve rgentes con los vecinos de la región , los temas de seguridad aun 

pemlean la agenda turca. La crisis Siria , los conflictos entre Irán y los Estados 

Unidos, así com o los conflictos generados por ia cuestión curda al norte de lrak , han 

promovido cierta desconfülIlza por parte de Turquía hacia la región , 

En relación a la pos'ible. adhes ión turca a la Unión Europea. ésta representa un gran 

desafío para ambos ; por un lado no podemos descartar las implicac iones que 

conlleva el in greso de Turquf::! a la Unión. lo cual representaría un fuerte golpe a las 

diversas instituciones e uropeas como el Parlamento Europeo . donde su ingreso 

implicaría s ituar a Turquía como el segundo país más poblado y por ende e l segundo 

COI1 mayor cant idad de eurodipmados lo cual trastoca la pos ic ión de Francia , Espaiia. 

entre otros, en la toma de decisiones al il1terior de dicho órgano europeo , Así 

wmbién . el ingreso turco a la Ul1ión Europea , se el1frenta a fa ctores sociales y 

culturales, en donde la reli gión y los constantes enfrentamientos con Chipre y Grecia. 

debilitan la poslura turca ante su ingreso. 

Finuhnenfe, y como se ha podido apreciar a través de esta tesis. el papel de Turquía 

dentro de las Relnciones Inlemacionales, no puede ser ignorado . Por el contrario y 

como hemos visto, Turquía a través de la histor ia yen la actualidad ha representado 

un papel sum amente importal1te para la humanidad. por lo tanto podríamos concluir 

que Turquía ha de tener un papel preponderante durante el s iglo XXI y con ello 
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habría de tener presente a UIl actor clave para las Relac iones lnternac ionales y la 

Geopolít jca contemporánea . 

IV 
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