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Introducción 

Al iniciar un trabajo de investigación el primer acercamiento se realiza a través de un 

marco conceptual. Esta labor en particular comienza con la inclinación hacia un país que 

durante los últimos años ha despuntado y se ha convertido en un actor clave de las 

relaciones internacionales, la República Popular China (RPC en adelante). Siendo el tercer 

país más grande por su extensión territorial y el primero en cuanto a densidad de población, 

que ha resaltado durante la última década por su crecimiento económico acelerado 

colocándose como la segunda economía del mundo.  

Así se desarrolla una atracción por esta cultura milenaria, particularmente por un espacio 

geográfico dentro de ella que es conocido como “el techo del mundo”, el cual contiene a un 

grupo étnico y a una cultura que ha llamado la atención internacional durante algunos años 

y cuando parece que ha desaparecido retoma su lugar dentro de la controversia mundial. El 

Tíbet y los tibetanos son un tema de rango internacional, que serán el objeto de estudio de 

este trabajo, interesante y poco estudiado en México.  

El presente trabajo es una herramienta para los interesados en la problemática que existe 

entre los chinos y tibetanos la cual se desarrolla a través de diferentes acontecimientos que 

han logrado llamar la atención internacional, y que estudiada desde la teoría de las 

relaciones internacionales permite tomar en cuenta factores como política exterior, debates 

sobre autonomía e independencia, minorías étnicas y arraigos culturales. 

Asimismo, la utilidad de esta investigación desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales rece en el estudio de la situación tibetana dentro de China desde la 

generación de un sistema que definido por los eventos históricos ha hecho que los distintos 

actores involucrados busquen obtener la credibilidad internacional de sus argumentos. Por 

ejemplo, China demuestra que el Tíbet siempre ha formado parte del territorio chino y que 

existe una integración de los tibetanos hacia el gobierno de Pekín, por otro lado las acciones 

que el gobierno en el exilio ha emprendido desde 1951 aspirando a conseguir la 

independencia del Tíbet pero que con el paso de los años se ha modificado el objetivo hasta 

solo lograr una mayor autonomía de la región. 

La hipótesis a comprobar dentro de la presente investigación es que derivado de un proceso 

de integración de los tibetanos a la RPC, y de la renuncia del Dalai Lama XIV en su 

carácter de Jefe de Estado en el Exilio a exigir la independencia del Tíbet, la población 
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tibetana buscará una autonomía concreta respaldada por el gobierno de Pekín, con la 

correspondiente creación de un híbrido entre chinos y tibetanos.  

El objetivo de la investigación es el presentar las características de lo que es el Tíbet, así 

como las principales acciones que han sucedido y han ocasionado que la aspiración a una 

independencia haya desaparecido y solamente el gobierno en el exilio este trabajando para 

lograr una mayor autonomía; así como cuál ha sido la reacción del gobierno chino ante los 

movimiento tibetanos que no están identificados con la causa tibetana en el exilio. 

La estructura del presente trabajo inicia con las características y sustentos principales de la 

teoría de las relaciones internacionales, que permiten caracterizar a cada uno de los actores 

involucrados en la cuestión tibetana y conocer cómo se han desarrollado los eventos 

principales, iniciando con la identificación de la RPC, para después describir a la Región 

Autónoma del Tíbet (RAT en adelante), donde el reconocimiento físico, la forma en que la 

sociedad se desenvuelve y la singularidad del sistema político que contienen son los 

elementos principales de esta investigación. 

La descripción de otros Estados diferentes al chino que participan en la cuestión tibetana, 

también forman parte del capítulo inicial, resaltando sus particularidades y el papel que 

dentro de la problemática chino-tibetana han tenido; asimismo, se mencionan a los 

derechos humanos como uno de los elementos que definen las posturas que los actores 

internacionales (Estados, organismos internacionales, sociedad civil) han tomado sobre los 

mecanismos chinos que se utilizan para integrar a los tibetanos a la dinámica de la RPC. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis de las relaciones chino tibetanas, históricas a 

partir del siglo VII hasta finales de la década de los años 70, con la finalidad de mostrar 

cuál era el estatus jurídico y político del Tíbet desde las primeras civilizaciones en el 

territorio y cómo fue su interacción con los chinos, para demostrar que el argumento 

histórico de una independencia tibetana será equívoco cuando la inferioridad económica y 

política del Tíbet es una constante frente a China. 

Desde la fundación de la RPC en 1949, donde el objetivo del gobierno fue la 

implementación del régimen socialista, se inician diferentes procesos relativos a Hong 

Kong, Macao, Mongolia, Región Autónoma de Xinjiang, Región Autónoma del Tíbet. 

Estos procesos de integración y reconocimiento nacional reforzaron la presencia de China 

internacionalmente ganando espacios conforme pasaron los años, ya que además de 
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solucionar las diferentes ocupaciones extranjeras, hizo frente a movimientos separatistas 

internos, donde la presencia del gobierno de Pekín fue determinante para lograr que 

aquellos territorios que buscaban la independencia no la consiguieran, pero que también los 

que no se habían unido a la RPC lo hicieran convencidos con lo que se establecía dentro de 

los objetivos socialistas. 

Posteriormente, se desarrolla un análisis económico como capitulo tres, para mostrar la 

relevancia que tiene para China la RAT, pues contiene en sí misma la garantía de los 

recursos hídricos por las cordilleras montañosas a su alrededor y su extensión territorial 

representa para China la conservación de un tercio de su territorio total. Este capítulo 

permite hacer un análisis de los recursos naturales que tiene el Tíbet y la razón por la que 

son una herramienta estratégica para el país que los contenga. 

El capítulo cuatro enmarca el contexto internacional desde 1970 hasta el final del Siglo XX, 

donde se exponen las relaciones entre chinos y tibetanos dentro de una nueva dinámica, la 

internacional con las resoluciones emitidas por la Asamblea General de Naciones Unidas 

que no logran tener injerencia alguna para la RPC por el papel que ésta tiene dentro del 

Consejo de Seguridad, por lo que, el afianzamiento de China dentro del mundo le permite 

determinar las condiciones para iniciar pláticas con el gobierno en el exilio, o bien ignorar 

toda petición de parte para mejorar la comunicación.  

La dinámica nacional cuando el cambio determinante de las relaciones tibetanas con los 

chinos se ubica en el momento en el que el gobierno en el exilio modifica su objetivo 

independentista y solicita únicamente una autonomía regional consolidada por parte del 

gobierno de Pekín, convirtiéndose en el evento que marca el declive del apoyo de los 

tibetanos dentro de China y del conseguido internacionalmente para el movimiento en el 

exilio. A pesar de los intentos tibetanos por llamar la atención y reanudar el conflicto 

internacional tibetano con los Juegos Olímpicos del 2008, no consiguen algún acto concreto 

que beneficie al gobierno en el exilio. 

Además, se brinda una versión de cómo se han desarrollado las relaciones entre China con 

Xi Jinping, presidente, y el Tíbet con el Dalai Lama XIV de 79 años cumplidos, 

presentando los aspectos que han transformado a China y las acciones que internamente se 

han llevado a cabo para la consolidación de la nación china; por ejemplo, la promulgación 

en enero del 2001 de la Orden No. 5 que brinda la capacidad, como en su momento la 
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tuvieron los emperadores, al gobierno de Pekín para elegir las reencarnaciones budistas, 

institucionalizando su participación dentro del proceso. Concluyendo dentro del mismo 

capítulo con un análisis sobre las acciones y reacciones que estas acciones han causado 

dentro del Tíbet. 

Es así como el conjunto de estos elementos permitirán corroborar la hipótesis que se 

plantea para la investigación, porque actualmente dentro del Tíbet la constante de las 

nuevas generaciones de tibetanos es la búsqueda de una igualdad económica, política y 

social con respecto a los chinos en el Tíbet, dejando de lado la causa del gobierno en el 

exilio por una RAT independiente de China con el respectivo respeto a los derechos 

humanos de los tibetanos. 
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Capítulo 1  

Marco teórico de la relación entre China y el Tíbet 

La teoría base para el desarrollo de esta investigación, son las relaciones internacionales, 

definidas por Esther Barbe como el “[…] estudio sistémico de fenómenos observables, que 

intenta descubrir las variables principales, explicar el comportamiento y revelar los tipos 

característicos de las relaciones entre unidades nacionales […]”1.  

Las relaciones internacionales como escuela de pensamiento son de naturaleza reciente, 

fundamentada a través de paradigmas, donde para Kal Holsti estos tratan de darle un orden 

y una coherencia a un universo infinito de circunstancias. 

La visión de las relaciones internacionales construye su sustento ideológico a través de la 

generación de sistemas donde las distintas naciones se integran mediante vínculos 

específicos, definidos por mecanismos globales y las fases históricas que transcurren las 

mantienen en un estado de cambio constante; por ejemplo, al finalizar la Primera Guerra 

Mundial, el debate sobre los idealistas y realistas definió los términos usados por los 

teóricos de las relaciones internacionales, como Hans Morgenthau quien fundamentaba sus 

teorías en el poder como el único interés nacional de los Estados, o bien Jean-Jacques 

Rousseau con el ideal de la cooperación como la herramienta para conservar la paz entre 

los países.  

Para finales de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) en 1945, se elimina la visión estatocéntrica que se limitaba a 

estudiar el papel del Estado, -considerado como la institución que regula las relaciones 

entre los individuos y sus sociedades que comparten una identidad cultural, lingüística, 

étnica, racial y religiosa 2, con un territorio y gobierno característico-, y sus gobiernos 

desempeñaban como los únicos integrantes de las relaciones internacionales; se integran así 

otros actores a la escena internacional, convirtiéndose en un enfoque diverso y en términos 

de Joseph Nye y Keohane, quienes pertenecen a la escuela de la interdependencia, es 

interdependiente y transnacional, donde las circunstancias superan al Estado 

territorialmente definido y los conflictos se convierten en transoberanos, los cuales son 

definidos por Cusimano como “[…] „problemas que trascienden las fronteras de los estados 

                                                           
1 Barbe Izuel Esther, Relaciones Internacionales, España, Tecnos, 2003, 2a Edición, p. 41 
2 Véase Cusimano Maryann K., Más allá de la soberanía, el surgimiento de los problemas transoberanos, 
EE.UU, Bedford, 2000, 1° Edición,  p. 3 
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en una forma sobre la que los estados tienen muy poco control y los cuales no pueden ser 

resueltos mediante las acciones individuales de los estados‟ […]”3. 

Es así como el Estado, conjuntamente con las organizaciones internacionales, organismos 

no gubernamentales y la sociedad civil, son el objeto de estudio de las relaciones 

internacionales, teniendo como premisas filosóficas y metodológicas las siguientes: 

 La formación de redes plurales a través de los actores internacionales que 

desarrollan la dinámica de las relaciones en general la utilizan como la herramienta 

de interconexión que existe entre los mismos. 

 Se deben establecer correlaciones entre los paradigmas del pasado y presente para 

comprender el futuro. 

 La armonía debe ser una situación inherente en la realidad internacional, automática, 

apolítica que se mantiene en el marco hipotético; mientras que, la cooperación se 

presenta como una adaptación de la política cuando hay una situación de conflicto. 

 Los sucesos, acciones, conflictos y elementos tienen una característica que 

sobrepasa la soberanía estatal y permite el involucramiento internacional al respecto. 

Es así como este marco teórico, permite analizar los procesos y dinámicas que existen en la 

zona de la región tibetana contenida en China continental a partir de periodos históricos que 

han definido las relaciones entre ambos actores de manera conjunta e individual. Para 

demostrarlo se tiene como objetivo analizar las principales acciones que el Dalai Lama XIV, 

el gobierno en el exilio y los grupos de tibetanos opositores a Pekín, llevaron a cabo para 

lograr una mayor autonomía e incluso aspirar a convertir al Tíbet en un territorio 

independiente, donde la reacción del gobierno chino ante la situación se ha basado en 

demostrar el nivel de integración que tienen los tibetanos dentro de la RAT y su creciente 

desinterés por independizarse de China. 

Aunque la cuestión tibetana dentro de la RPC es considerada como un tema de discusión 

nacional, puede ser estudiada a partir de las relaciones internacionales porque tiene un 

alcance mundial que involucra a otros Estados, organismos internaciones y a la sociedad 

civil, además las relaciones internacionales permiten analizar a los tibetanos como aquellos 

individuos que buscan concretar su autonomía e igualdad frente a los chinos.  

                                                           
3 Ibídem 
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Es por ello que, partiendo del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se hizo una 

reconfiguración del mundo, y se creó un sistema con reglas de interrelación entre los países 

expresadas a través de organismos internacionales, los cuales tendrían la responsabilidad de 

hacer cumplir la normatividad mundial y de garantizar los mecanismos de representación 

global para la paz, prosperidad y el desarrollo de todo el mundo.  

A fin de iniciar con el estudio de las relaciones chino tibetanas y tener una referencia 

geográfica de los espacios referidos, se presentan a continuación un par de mapas de la 

RPC y de Tíbet dentro de China. 

 

Mapa 1 

Ubicación de la República Popular China dentro del continente asiático. 

 
Fuente: http://www.luventicus.org/mapas/asia/china/macao.html 
 

 

 

 

 

 

http://www.luventicus.org/mapas/asia/china/macao.html
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Mapa 2  

Ubicación de la Región Autónoma del Tíbet dentro de la República Popular China. 

 
Fuente: http://tíbet.org/tibet-mapa.html  

Adicionalmente se hará una caracterización económica y política de los principales actores 

involucrados en la cuestión tibetana dentro de China, partiendo de los intereses que cada 

uno tuvo y tiene sobre el Tíbet de la RPC. Primeramente, la RPC es un país ubicado en el 

continente asiático, con una historia y cultura milenarias que abarcan desde los años en que 

los emperadores gobernaron a través de dinastías a China, atravesando por una época feudal 

que finaliza con la revolución nacionalista en 1911 y se funda la República de China hasta 

1949 bajo el régimen socialista que establecería la RPC. 

La extensión territorial china asciende a 9,596,961 km2, conformada por 34 entidades 

administrativas, de las cuales 23 son provincias bajo el control directo del gobierno central, 

4 municipios que concentran el desarrollo urbano más importante también bajo el control 

de Pekín, 5 son regiones autónomas, entre ellas el Tíbet que adquieren esta figura 

administrativa por la concentración de las minorías étnicas más importantes del país, y 2 

territorios son considerados regiones administrativas especiales por la conservación de su 

propio sistema económico y jurídico, posterior a su colonización por Europa.  

Esta diversidad administrativa le brinda a cada uno de los territorios, diferentes derechos y 

obligaciones, por ejemplo los espacios geográficos que cuentan con autonomía regional 

tienen el derecho a que sus habitantes elijan a sus representantes locales, administren los 

http://tíbet.org/tibet-mapa.html
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temas económicos y cualquiera relacionado con asuntos internos a fin de que las minorías 

étnicas que se concentran en dichos espacios puedan alcanzar el mismo nivel de desarrollo 

que el resto del país.  

Mientras que Pekín determina la capacitación política y administrativa acorde a lo 

estipulado en la ley sobre la autonomía étnica regional emitida en 1984, la cual también 

establece que la población de las regiones autónomas puede elegir a sus representantes 

locales, siendo éstos de la misma etnia; sin embargo, la autoridad real continúa estando en 

el gobierno chino. 

 

Mapa 3 

División política y administrativa de la República Popular China. 

Fuente: http://sobrechina.com/2008/09/10/china-organizacion-territorial/  

 

http://sobrechina.com/2008/09/10/china-organizacion-territorial/
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Desde la fundación de la República Popular en 1949 y hasta 1978, el sistema político4 de 

China ha estado basado en el pensamiento marxista-leninista-maoísta que habla de un 

Estado que debe funcionar como una herramienta para lograr la eliminación de clases 

sociales y la subsecuente igualdad de todas las personas que lo conforman, sobre la base de 

la dictadura del proletariado. La organización gubernamental y estructura de gobierno 

nacional de China (Ver Cuadro 1) consta de un Presidente y Vicepresidente, seguidos del 

Congreso Nacional, un Consejo de Estado, la Comisión Militar, Suprema Corte de Justicia 

y una Suprema Procuraduría, esquema que se replica en todos los niveles de gobierno y le 

permite a Pekín asegurar el cumplimiento de los objetivos de su establecimiento. 

 

Cuadro 1 
Organigrama Gubernamental de la República Popular China. 

Presidente de la RPC
Vicepresidente de la RPC

Comité Permanente
___________________________

Congreso Nacional Popular
___________________________

Comité de las Nacionalidades
Comité Jurídico

Comité de Fianzas y Economía
Comité de la Educación, Ciencia, Cultura y

Salud Pública
Comité de Relaciones Exteriores

Comité del Ultramar de China

Congreso Popular Provincial

Congreso Popular Local

Congreso Popular de Nivel Básico

Gobierno Popular Provincia

Consejo de Estado
____________________

Primer Ministro
Viceprimer Ministro

Consejeros
Estatales

Secretaria General
Auditor General

Gobierno Popular Local

Gobierno Popular de Nivel Básico

Comisión Militar del
Estado

Corte Popular

Suprema Corte
Popular

Suprema
Procuraduría

Popular

Procuraduría
Popular

Corte Popular

Corte Popular de
Nivel Básico

Procuraduría
Popular

Procuraduría
Popular de Nivel

Básico

Traducción libre del autor con base en: Teufel Dreyer June, China´s Political System Modernization and 
Tradition, United States of America, Pearson Education, 2006, 6° Edition, p.85 

 

                                                           
4 Véase Fengchun Yang, Chinese Government, China, Foreign Language Press, 2004, First Edition, 279 pp. 
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La población de China es aproximadamente 1, 343, 039,923 y está conformada por 

diferentes grupos étnicos donde el gobierno oficialmente reconoce a 56 cuando tienen una 

densidad de más de dos millones de personas cada uno, el grupo mayoritario son los chinos 

Han, que abarcan el 91% del total de la población, donde el gobierno central a fin de tener 

una administración y control de estos grupos creó instituciones especializadas (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2 
Administración de las minorías nacionales en la República Popular China. 

Consejo de Estado

Comisión de los Asuntos de las Nacionalidades Comisión Central del Partido por el
Departamento del Frente Unido de

Trabajo

Otros Ministerios y
Comisiones

 Oficina General (Contabilidad, Administración General)
 Oficina de Traducciones
 Departamento del Noreste (mongoles, coreanos, etc.) – Primer Departamento
 Departamento del Noroeste (uigures, kazajos, hui, etc.) – Segundo Departamento
 Departamento Tibetano – Tercer Departamento
 Departamento del Suroeste – Cuarto Departamento
 Departamento del Sur, Este y Centro – Quinto Departamento
 Departamento político y jurídico
 Departamento cultural (salud, educación, entretenimiento)
 Departamento financiero
 Oficina Consular
 Comité de las Publicaciones
 Instituto de las Nacionalidades
 Comisión de los Asuntos de las Regiones Autónomas
 Comisión de los Asuntos de los Distritos Autónomos, Municipios y Distritos con Administración Especial
 Oficina del Condado para los Asuntos de las Nacionalidades
 Comisión de los Asuntos de las Provincias
 Comisión de los Asuntos de los Distritos Autónomos, Municipios y Distritos con Administración Especial
 Oficina del Condado para los Asuntos de las Nacionalidades
 Comisión de los Asuntos de los Municipios Especiales
 Oficina del Condado para los Asuntos de las Nacionalidades
 Comité de los Asuntos de los residentes para las Nacionalidades

Traducción libre del autor con base en: Teufel Dreyer June, China´s Political System Modernization and 
Tradition, United States of America, Pearson Education, 2006, 6° Edition, p.284 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, esta investigación está centrada en el grupo 

minoritario de la etnia tibetana y las relaciones que tiene esa población dentro de China 

desde el siglo VII. Geográficamente hablando, el Tíbet era un espacio geográfico (ver 
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Mapa 4 y 6) que incluía toda la actual provincia china de Qinghai, así como parte de Nepal 

y el norte de la India. 

Sin embargo, para fines de este trabajo cuando se mencione a Tíbet o a la RAT, se referirá 

únicamente a la zona dentro de la RPC; limitada al norte por la región autónoma uigur del 

Xinjiang y la provincia de Qinghai, al este por las provincias de Sichuan y Yunnan, al sur 

por Myanmar, India, Bután y Nepal, y al oeste por la India5 (Ver Mapa 4). 

Mapa 4 

Tíbet político y étnico. 

Fuente: http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2008/politica6.pdf 

 

En virtud de los procesos históricos que se han desarrollado entre los tibetanos y los chinos 

desde 1949, el gobierno de Pekín llevó a cabo una serie de acciones que le permitieran 

recuperar todos los territorios obtenidos durante la dinastía Ming (1368-1644) con base en 

el sistema de Estados tributarios, lo que ocasiona una fragmentación del territorio tibetano, 

debido a que no todo el Tíbet tenía un vínculo con China, además de que en ese momento 

el gobierno chino no tenía la capacidad para absorber toda la zona, dispersándose la 

población en países como Nepal y la India. 

                                                           
5 Francisco Javier Fernández Ágreda, Tíbet, [en línea], s/paginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.himnos.org/tibet_mapa.htm [consulta: 10 marzo 2009]. 

http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2008/politica6.pdf
http://www.himnos.org/tibet_mapa.htm
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Para comprender la división del Tíbet, es importante hacer un paréntesis a fin de mencionar 

las características de los otros dos Estados involucrados en esta segmentación y el papel 

que tienen dentro de la cuestión tibetana dentro de China. Primeramente, la República de la 

India es el segundo país con mayor población en el mundo. Actualmente India es la 

economía número 12 del mundo, uno de los países en desarrollo más importantes y forma 

parte del grupo BRICS junto con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. 

La India comparte con el Tíbet la frontera suroeste de la RPC, lo que ha permitido el 

tránsito de la población tibetana que se encuentra en el exilio, además de que se tienen 

similitudes culturales, como el budismo que es un elemento que cohesiona a ambas 

sociedades y que le ha permitido al Dalai Lama XIV, como dirigente político del gobierno 

en el exilio y dirigente religioso de los tibetanos, el mantenerse fácilmente dentro del 

territorio indio. 

Durante el siglo XX la India fue la colonia inglesa más importante y territorio de tránsito 

hacia China, hasta agosto de 1947 cuando logró su independencia; por otro lado, en la 

actualidad la India es el país mediador que ha servido de balanza entre chinos y tibetanos. 

Sin la participación del gobierno de la India dentro de las relaciones chino tibetanas, la 

causa independentista del gobierno en el exilio o incluso la aspiración de obtener una 

autonomía real, no sería un elemento real para los tibetanos fuera de China. 

Nepal es otro país que comparte su frontera norte con la RAT, dentro de Asia forma parte 

de los países menos desarrollados y su sistema político es una república federal 

democrática. Con respecto a China, tuvo un papel relevante durante la invasión al Tíbet 

desde 1788 hasta 1792, donde se enfrentó a una dinastía Qing (1644-1911) con mayores 

herramientas y conocimientos en batalla, mientras que con el Tíbet tiene grandes 

similitudes culturales y religiosas. Frente a la India se presenta como una frontera débil sin 

características particulares dentro de la relación chino - tibetana. 

La región del Tíbet que se encuentra dentro de China tiene la siguiente división política 

“[…] una ciudad a nivel de prefectura (Lhasa), seis prefecturas (Nagqu, Amdo, Nyingchi, 

Shannan, Xigaze y Ngari), con un distrito bajo el gobierno de la ciudad (Chengguan de 

Lhasa), una ciudad de nivel distrital (Xigaze) y 71 distritos” 6 . La capital donde se 

                                                           
6 “[…] que equivale a la suma de los territorios de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda y Luxemburgo 
[…]” s/autor, Tíbet de China: Cifras y Hechos 2006 Ubicación Geográfica, [en línea], s/páginas, s/lugar de 
edición, Dirección URL: http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-

http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-05/15/content_8255150.htm
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desarrollan las principales actividades económicas y las instituciones gubernamentales y 

tiene la mayor densidad de población, es Lhasa.  

Para China, el Tíbet también es la segunda región más importante por la superficie que 

abarca, aproximadamente 1, 228, 400 millones de kilómetros cuadrados7, representando 

para China el segundo territorio más extenso que corresponde al 13% de su extensión total. 

Mapa 5 

División política y administrativa de la Región Autónoma del Tíbet. 

Fuente: http://d-maps.com/carte.php?lib=tibet_-_xizang_mapa&num_car=22633&lang=es  

 

La población del Tíbet antes de 1951, cuando China retoma el control del territorio y 

realiza su liberación pacífica, era predominantemente nómada con una economía basada en 

el pastoreo, la agricultura y la silvicultura, donde la población era tributaria de los grupos 

de terratenientes y dirigentes religiosos; los derechos y obligaciones en las que vivían los 

tibetanos, eran hereditarias de generación en generación, las deudas, los crímenes, los 

esclavos o bien la posición social que un jefe de familia tenía eran transmitidos a sus 

                                                                                                                                                                                 
05/15/content_8255150.htm [consulta: 14 mayo 2009], s/autor, Tíbet, [en línea], s/paginas, s/lugar de edición, 
Dirección URL: http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/tibet.htm [consulta: 10 
marzo 2009] 
7 s/autor, Tíbet, [en línea], s/paginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/tibet.htm [consulta: 10 marzo 2009] 

http://d-maps.com/carte.php?lib=tibet_-_xizang_mapa&num_car=22633&lang=es
http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-05/15/content_8255150.htm
http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/tibet.htm
http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/tibet.htm
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sucesores sin otra alternativa, siendo la clase religiosa conjuntamente con los terratenientes 

quienes detentaban la riqueza y definían las relaciones de poder dentro de la región.  

Estas acciones estaban fundamentadas en el sistema político del Tíbet, un sistema 

teocrático con base en el budismo tibetano, a través de la cual dominaban a la sociedad, 

enseñándoles que cada persona era responsable de su situación actual con relación a 

reencarnaciones pasadas y que por lo tanto, debían aceptar las circunstancias de abundancia 

o pobreza que tenían8. Se obligaba a las familias a enviar a su primer hijo varón a los 

monasterios, con el objetivo de formarlos en el budismo y de disponer de mano de obra 

cautiva al servicio de la jerarquía eclesiástica, con una vida monástica caracterizada por el 

celibato que repercutió en la reducción de los índices de crecimiento poblacional antes de 

1949. 

Dentro de la RPC las cinco religiones oficiales son el budismo, taoísmo, catolicismo, 

islamismo y cristianismo; en el caso del budismo se cuenta con 22 millones de creyentes en 

todo el país, contando Tíbet con la mayor densidad de creyentes, representando el papel 

central de su cultura, del sistema político y con valores morales centrados en el karma, 

renacimiento e iluminación9. 

Una característica del budismo tibetano es la creencia en budas vivientes. El sistema para 

encontrar su reencarnación se ha modificado desde el proceso de la urna de oro con la 

dinastía Qing, donde la decisión final sobre la persona que sería la reencarnación era del 

emperador, hasta los métodos mediante los cuales los monjes con mayor espiritualidad eran 

quienes escogían a la persona que generalmente era un niño. Actualmente, este proceso no 

ha sido utilizado porque el Dalai Lama XIV aún sigue con vida. 

La religión en el Tíbet tiene una relevancia mayor que en otros territorios chinos, debido a 

que el representante político del gobierno en el exilio es la misma persona que funge como 

portavoz religioso para todos los tibetanos sin importar que estén dentro o fuera de China, 

ocasionando discrepancias entre los argumentos de los que impulsan la independencia de la 

RAT, o bien, los que buscan la integración de la población tibetana a la dinámica nacional. 

                                                           
8 Parenti Michel, Tíbet. Un infierno bajo la teocracia y el feudalismo [en línea], s/paginas, s/lugar de edición, 
Dirección URL: http://ateosis.blogspot.com/2008/04/tbet-un-infierno-bajo-la-teocracia-y-el.html [Consulta: 
10 marzo 2009] 
9 López Elia Susana, EsteveMoltó José Elías, Tíbet Serie: Conflictos Olvidados [en línea], p. 6, España, 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Dirección URL: 
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf [Consulta: 16 marzo del 2009]. 

http://ateosis.blogspot.com/2008/04/tbet-un-infierno-bajo-la-teocracia-y-el.html
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf
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Con la invasión de China en 1951 al Tíbet, se terminó el dominio de los terratenientes y 

monjes, modificando la dinámica nacional para realizar las actividades enlistadas a 

continuación: 

 Aprovechamiento de los recursos naturales. 

 Establecimiento del sistema de escolaridad central. 

 Introducción obligatoria y dominante del mandarín sobre la lengua tibetana. 

 Implementación de un flujo creciente de chinos de la etnia han que permitieran la 

generalización de su cultura y la subordinación de la tibetana. 

 Conversión de la RAT en un lugar de demostración al instalar la cobertura de los 

servicios de salud, vivienda, alimentación y educación, disminuir las brechas 

regionales con respecto a las estatales y promover las actividades económicas, 

agricultura y la ganadería; mostrando que desde su intervención el Tíbet ha tenido 

un crecimiento constante de su economía. 

El gobierno en el exilio se estableció en 1951 dentro de Dharamsala, India cuando el Dalai 

Lama XIV salió del Tíbet para representar a los tibetanos en el exterior. El objetivo inicial 

del gobierno en el exilio es conseguir la independencia del territorio tibetano de China, 

preservando sus tradiciones con un sistema político propio; sin embargo con el paso de los 

años y el nulo apoyo político por parte de algún Estado –sobre todo occidental 

desarrollado- ha tenido que modificar sus ideales iniciales de una forma pragmática, 

renunciando a la independencia y concluyendo en 2011 en la búsqueda concreta de una 

autonomía real dentro del Tíbet, que le permita a la población expresar libremente sus 

creencias religiosas y la continuidad de su cultura. 

Para mantenerse, el gobierno en el exilio recibe financiamiento de países como India, Nepal 

y Bután, y de asociaciones civiles que creen en la causa sobre la violación a los derechos 

humanos de los tibetanos que se encuentran dentro de China, asimismo el gobierno de la 

India le brinda cierta autonomía para administrar lo referente a la educación, servicios de 

salud, sociales y culturales de la población refugiada en Dharamsala. En la actualidad el 

gobierno tibetano en la India es cuestionado y enfrenta retos importantes como los 

siguientes: 

 Durante 2011 el Dalai Lama XIV como máxima figura política y espiritual de los 

tibetanos, renunció a su cargo político como Jefe del Estado Tibetano, dejando en el 
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cargo a Lobsang Sangay, quien no es una persona religiosa, ha recibido su 

educación profesional en Estados Unidos y se especializa en los derechos humanos 

a nivel internacional. Esta acción hizo que el movimiento en el exilio perdiera 

fuerza al no contar con una figura tan emblemática al frente. 

 El gobierno en el exilio con el paso de los años ha modificado su objetivo, debido a 

que inicialmente buscaba la independencia del Tíbet y su reconocimiento como un 

país diferente a China pero en la actualidad solamente quiere que el gobierno de 

Pekín le brinde una autonomía concreta a la población tibetana dentro y fuera del 

territorio. 

Es por lo anterior, que el gobierno tibetano en el exilio es un elemento importante dentro 

del desarrollo de las relaciones entre chinos y tibetanos, debido a que éstos 

internacionalizan el conflicto tibetano, pero conforme el gobierno de Pekín obtiene más 

presencia mundial, el movimiento independentista pierde fuerza. 

Derivado de la concepción teórica de las relaciones internacionales, que no sólo contempla 

a los Estados como los únicos actores, sino también a los organismos internacionales, se 

describe ahora a la Organización de Naciones Unidas (ONU) concebida por los países que 

recién terminan la Segunda Guerra Mundial, como la herramienta que les permitirá ordenar 

el diálogo entre los Estados, con la capacidad de poner reglas y límites en los que se 

desarrollaría la interconexión de los Estados sin importar las preferencias socialistas o 

capitalistas que se tuvieran, pero que sobre todo les diera la oportunidad de reconstruirse 

física e ideológicamente. 

La ONU, fue fundada en 1945 como el máximo organismo internacional, compuesta por 

seis órganos principales, Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y 

Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y Secretaría. 

Tendría la capacidad de dictar los objetivos que debían regir las relaciones internacionales, 

emitiendo opiniones e investigando sobre temáticas mundiales, a fin de mejorar las 

circunstancias en las que vive la sociedad internacional, además de: 

“1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar 
medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y 
para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr 
por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del 
derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones 
internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz; 
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2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al 
principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal; 
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 
idioma o religion [sic]; y 
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 
estos propósitos comunes”10. 

Para la solución de conflictos internacionales, Naciones Unidas tiene un enfoque 

condicionado para resolverlos, debido a que el único foro de discusión internacional que 

incluye a todos los Estados es la Asamblea General y ella solamente “[…] promoverá 

estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: a) fomentar la cooperación 

internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho 

internacional y su codificación; b) fomentar la cooperación internacional en materias de 

carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 

de raza, sexo, idioma o religión […], donde el resultado se restringe a “[…] recomendar 

medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a 

juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas 

entre naciones […]11. 

Cuando la Asamblea General emite alguna sugerencia respecto de un tema, al no tener 

consecuencias por no ser atendida, se promueve el desinterés por las mismas y se evita la 

vinculación del organismo internacional con los involucrados en el conflicto que genera 

dicha recomendación. Es por ello, que Naciones Unidas utiliza a este órgano para 

garantizar la existencia del diálogo entre los países, de manera tal que los conflictos 

pudieran solucionarse sin el uso de la violencia. 

La capacidad de Naciones Unidas de influir en un problema ocurrido entre actores 

internacionales no está limitada por las acciones que la Asamblea General puede emprender, 

teniendo la posibilidad de intervenir y sancionar a través del Consejo de Seguridad, el cual 

                                                           
10s/a, Carta de la Organización de Naciones Unidas [en línea], s/páginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml [Consulta: 09 Mayo 2010] 
11s/a, Carta de la Organización de Naciones Unidas [en línea], s/páginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter4.shtml [Consulta: 09 Mayo 2010] 

http://www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml
http://www.un.org/es/documents/charter/chapter4.shtml
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está conformado por Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia y China y “[…] es el único 

órgano cuyas decisiones los Estados Miembros conforme a la Carta, están obligados a 

cumplir […] y cada uno de los cinco miembros permanentes […] puede emitir un voto 

negativo, el cual tiene poder de veto […]”12. 

La ONU tiene la capacidad de intervenir en los conflictos y puede sancionar, a través del 

Consejo de Seguridad, a los países que considere violentan la paz en el mundo; sin embargo, 

los miembros permanentes de dicho Consejo tienen la posibilidad de vetar la discusión, 

hacer comentarios o actuar de manera privilegiada sobre alguno de los temas que acontecen 

internacionalmente, tal es el caso de la RPC. 

Es necesario mencionar las características que tiene cada uno de estos países, ya que por su 

relevancia económica y política, definen qué problemas internacionales pueden ser 

sancionados y cuáles por su naturaleza son cuestiones nacionales que sólo el Estado 

involucrado debe resolver; mencionando de igual forma la influencia que éstos han tenido 

dentro del problema entre tibetanos y chinos, y se contextualice su participación dentro de 

la cuestión tibetana. 

Inicialmente Estados Unidos, quien es la primera potencia económica del mundo con un 

papel determinante dentro de todos los foros internacionales, como lo son el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) o la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), ya que al generar la cuarta parte del Producto Interno Bruto global y ser 

la primera potencia militar su peso resulta definitivo para la sociedad internacional. 

Con el inicio de la guerra fría (1945), Estados Unidos como líder capitalista, reconocía al 

gobierno de la República de China, hoy ubicado en Taiwán, quien con el soporte 

estadounidense obtenía también el apoyo de los otros países para contrarrestar al gobierno 

comunista de la RPC. Asimismo cuando Estados Unidos reconoce al gobierno de Pekín en 

1971, paulatinamente otros actores internacionales lo hacen y se retira el soporte al 

gobierno en Taiwán. 

Estas acciones muestran la capacidad que tiene Estados Unidos sobre los actores 

internacionales, la cual se profundiza al finalizar la guerra fría por el derrumbe del bloque 

socialista y lo consolida como la potencia mundial de un mundo unipolar, mostrando que su 

                                                           
12 s/a, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas [en línea], s/páginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.un.org/spanish/docs/sc/unsc_infobasica.html [Consulta:09 Mayo 2010] 

http://www.un.org/spanish/docs/sc/unsc_infobasica.html
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participación dentro de cualquier asunto es determinante para solucionarlo conforme a sus 

objetivos e intereses nacionales; lo anterior, convierte a Estados Unidos en el actor que 

dicta la línea base sobre la que se rigen las relaciones internacionales. 

Rusia, económicamente es el noveno país y es uno de los cinco países del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, cuenta con el armamento nuclear más grande de todos los 

países que tienen la capacidad de generarlo y continua teniendo influencia dentro de los 

países de Europa Oriental que pertenecían a la URSS, lo que lo convierte en un Estado con 

poder transcontinental. Define su participación en las cuestiones tibetanas por la cercanía 

geográfica que tiene con la RPC, al ser su frontera norte y tiene una influencia importante 

compartiendo en la actualidad el liderazgo dentro del continente asiático. 

Otro país relevante es Inglaterra, uno de los Estados que conforman el Reino Unido como 

la sexta economía más importante, que durante el siglo XIX se consolidó como una 

potencia expansionista que dominaba la cuarta parte de la superficie terrestre total; forma 

parte de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo 

que le da la capacidad de votar a favor o en contra sobre algún tema que altere la paz 

mundial o sus intereses. 

Su importancia dentro de las relaciones chino tibetanas es histórica y recayó en el interés 

que tuvo el gobierno inglés por obtener al Tíbet como uno de los territorios que formarían 

parte de su expansión durante el periodo de 1840 hasta 1949, llevando a cabo invasiones a 

China y al mismo Tíbet, firmando acuerdos de cooperación con los tibetanos, pero sobre 

todo aprovechando coyunturas como la desorganización que tuvo el gobierno de la 

República de China para obtener el territorio que extendía considerablemente su dominio 

sobre Asia. Sin embargo, ninguna de las acciones de los ingleses sobre los tibetanos pudo 

concretarse tras la fundación de la RPC en 1949. 

Por último, Francia es la quinta economía del mundo también se forma parte del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas, y su participación en las relaciones entre chinos y tibetanos 

se limita al siglo XIX cuando intentó como Inglaterra dominar a China, formando parte de 

las potencias que la ocuparon, con la pretensión de participar en el reparto del territorio 

bajo la dinastía manchú. 
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Los derechos humanos en el Tíbet 

Para comprender mejor lo que sucede dentro del Tíbet, es importante mencionar que uno de 

los temas en los que Naciones Unidas participa es el de los derechos humanos, los cuales 

son contemplados por la sociedad internacional como las herramientas que puede utilizar 

un individuo para representarse dentro de la época moderna, donde el vivir en un Estado de 

derecho, seguridad y progreso es el interés común de la sociedad. Donde quiera que existan 

individuos se puede hablar de derechos humanos, dándoles un fundamento legal 

internacional con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre 

de 1948, que les da las características de internacionales, eternos, supra temporales, 

universales y progresivos.  

Aún cuando los derechos humanos son respaldados jurídicamente por Naciones Unidas no 

se tiene una definición consensuada por sus integrantes, debido a que en la práctica no son 

de aplicación universal y existen Estados que no los garantizan; sin embargo, también hay 

países pioneros en el tema como Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Lo que establece 

claramente un enfoque totalmente occidental de estos derechos y ni China ni el Tíbet 

pertenecen a occidente. 

Los derechos humanos, en el caso particular de China y Francia, han sido un componente 

determinante de su relación por la distinta concepción que cada una tiene al respecto; por 

ejemplo, durante los juegos olímpicos de Pekín en 2008, el gobierno de Francia emitió 

comunicados donde se pedía le pedía a China la garantía de los derechos humanos para los 

tibetanos, ya que en caso de no ser así los franceses no participaría en dicho evento; sin 

embargo, la posición francesa no tuvo frutos y los juegos siguieron su curso. 

Dentro de su desarrollo contemporáneo, los derechos humanos han generado corrientes de 

pensamiento que buscan explicar y ayudar a comprender de forma adecuada su aplicación, 

por ejemplo, para Edmundo Hernández-Vela Salgado, los derechos humanos son 

“principios generales de derecho relativos a las facultades, potestades y necesidades básicas 

de cada ser humano, declaradas, reconocidas o atribuidas por el orden legal, que resultan de 

la eminente dignidad de cada ser humano, y constituyen las bases esenciales y necesarias de 
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cualquier organización o sistema político nacional y la comunidad internacional misma. 

[…]” 13. 

Sin embargo, para fines de esta investigación con base en la definición del especialista 

español sobre el tema, Enrique Pérez Luño 14 , se entenderá por derechos humanos, al 

conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico completan las 

exigencias de libertad y dignidad, las cuales deben ser reconocidas por los organismos 

jurídicos a nivel nacional e internacional y que no bastan para entender la perspectiva china.  

A partir de esto, se presenta el Cuadro 3, que facilita la identificación de todos los derechos 

humanos mundialmente reconocidos y los clasifica por generaciones que son determinadas 

por los momentos históricos en los que fueron definidos, mostrando que su evolución es 

paralela a la del individuo porque el reconocimiento de otras necesidades humanas 

identifica otros derechos.  

Dicha categorización facilita su estudio, ya que en el mundo podemos identificar diferentes 

posturas sobre los derechos humanos, pero sin importar el pensamiento político, social o 

jurídico que se tenga, se acuerda que éstos son un acto de buena fe que los Estados, 

organismos internacionales, gobernadores e incluso los propios individuos que los 

conforman deciden respetar o no. 

Cuadro 3 

Clasificación histórica de los derechos humanos 

Generación Nombre 
Época de 

aparición 
Derecho Humano 

1° Derechos Políticos 
y sociales. 

Siglo XVIII 
(1789) 

Derecho a la vida 
Derecho a la libertad 
Derecho a la integridad personal 
Derecho a votar 

2° 

Derechos 
económicos, 
sociales y 
culturales. 

Siglo XIX 
Siglo XX 

Derecho colectivo 
Derecho al trabajo 
Derecho a la educación 
Derecho a la salud 

                                                           
13 Hernández-Vela Salgado Edmundo, Diccionario de Política Internacional, México, Porrúa, 2002, sexta 
edición, 1° Tomo, pp. 307-308. 
14 Pérez Luño Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, novena 
edición, 222 pp. 
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Cuadro 3 

Clasificación histórica de los derechos humanos 

Generación Nombre 
Época de 

aparición 
Derecho Humano 

3° 

Derechos de la 
solidaridad 
internacional. 
Derecho de los 
pueblos. 

Guerra Fría 

Derecho a las naciones y Estados 
Derecho a la paz 
Derecho al desarrollo 
Derecho a la libre 
autodeterminación de los pueblos 
Derecho a la no intervención 

4° Derechos a las 
nuevas tecnologías. Siglo XXI Derecho a la protección ante 

avances de la ciencia y tecnología 
Fuente: Nikken Pedro, El concepto de derechos humanos, [en línea], Costa Rica, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 1994, 1° edición, Dirección URL: 
http://docencia.uagro.mx/sites/default/files/ConceptoDH%20Pedro%20Nikken.pdf [Consulta: 05 Mayo 2010] 

 

Para China, los derechos humanos comienzan a ser un tema cuestionado a principios de los 

años 1950, debido a que los dirigentes tibetanos y los grupos de terratenientes de la región, 

con la finalidad de defender el sistema político y económico del Tíbet utilizan los derechos 

humanos para provocar apoyos internacionales a favor del reconocimiento de su 

independencia hacia Pekín, pero cuando China se adentra en el Tíbet en 1951, lo hace con 

el objetivo de obtener cada una de las regiones que habían sido parte de su sistema de 

Estados tributarios desde la dinastía Ming (Siglo XVII) hasta la fundación de la República 

de China.  

Mientras que los chinos consideran que el sistema teocrático del Tíbet antes de su 

intervención viola los derechos humanos de los tibetanos, porque la población tenía que 

mantener económicamente a los religiosos y en ocasiones los tibetanos eran obligados a 

realizar trabajos forzosos para la clase terrateniente de la región sin que existiera la garantía 

de un cambio o bien de una mejora de sus condiciones de vida. Los gobernantes tibetanos, 

por su parte, mencionan que la violación a sus derechos humanos inicia cuando el gobierno 

maoísta decide recuperar la tutela que tenía sobre la región, cuando el Tíbet era parte del 

Sistema de Estados Tributarios durante la época dinástica china, pero que después de éstas 

abandonaron por décadas.  

Los dos argumentos son posturas válidas desde el momento en el que el concepto de 

derechos humanos moderno y vigente internacionalmente, no responde a las necesidades 

http://docencia.uagro.mx/sites/default/files/ConceptoDH%20Pedro%20Nikken.pdf
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que tienen ambos grupos para justificar las acciones emprendidas dentro del Tíbet. La 

contradicción tiene diferentes dimensiones: 

 La posición tibetana ha tenido un mayor impulso internacional que dentro de la 

RAT, tratando de obtener apoyo fuera de China que produzca un cambio de 

circunstancias políticas, económicas y sociales en el territorio. 

 La justificación china para permanecer dentro del Tíbet y no brindar la 

independencia, es considerada un tema de pertenencia historia que desde 1951 ha 

traído beneficios a la sociedad en el Tíbet y que no es discutible fuera de la RPC. 

Para 1971 la RPC, obtiene el reconocimiento como un Estado perteneciente a la comunidad 

internacional, al mismo tiempo que Naciones Unidas emite recomendaciones a fin de 

atender la situación del Tíbet ante las acciones que el gobierno de Pekín realizó en el 

territorio, haciendo alusión a que era una cuestión de derechos humanos; pero al no existir 

internacionalmente un instrumento de carácter coercitivo que sancione u obligue a los 

países a atender dichas recomendaciones, China hizo caso omiso de las mismas, evitando la 

intervención de terceros sobre el tema, que pudiera alterar las condiciones nacionales en su 

perjuicio. 

En el Tíbet los únicos elementos jurídicos internacionales que reconocieron los conflictos al 

interior del territorio, son las recomendaciones no vinculantes de la Asamblea General, 

donde sin un instrumento de poder real que obligue al gobierno chino a cumplir con lo 

estipulado, la situación no será tomada en cuenta por las autoridades de Pekín, de la misma 

manera que la carencia de organismos regionales que promuevan los derechos humanos en 

la zona, evita el desarrollo de políticas sobre el tema y define el alcance de los mismos en 

función de los intereses internos de cada una de las partes. 

El régimen chino es de carácter totalitario, porque la regulación ejercida por el gobierno no 

incluye algunas libertades que para los sistemas democráticos resultarían vitales, lo cual 

nos permitiría señalar que en toda China se violan los derechos humanos de las personas 

desde el punto de vista occidental, pero que en el caso específico del Tíbet se han violado 

desde los derechos humanos básicos de la población (derecho a la libertad) hasta algunos de 

los derechos humanos identificados contemporáneamente después de la Guerra Fría 

(derecho a la libre autodeterminación de los pueblos). 
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Por ejemplo, para aquellos grupos de tibetanos que continúan manifestando su descontento 

hacia el gobierno de Pekín y no han aceptado su integración a China, les ha significado 

“[…] muchos años de muertes masivas por hambruna, ejecuciones públicas, así como 

formas encubiertas de destrucción cultural. Por ejemplo, el secuestro de niños para ser 

educados en las líneas oficiales, impidiendo así la continuidad del lamaísmo como fuente 

compacta de identidad; arrestos y encarcelamiento de ciudadanos, y versiones que 

confirman miles de muertes de lamas y monjes del budismo lamaísta en campos de 

concentración […]”15 tal como lo explica Natividad Gutiérrez Chong. 

A pesar de que el gobierno chino ha conceptualizado su sistema de derechos humanos y su 

aplicación y han restringido a la población en el goce de los derechos civiles y políticos 

como parte de una comunidad internacional, la RPC reconoció los derechos económicos, 

sociales y culturales (segunda generación: derecho colectivo, derecho al trabajo, derecho a 

la educación, derecho a la salud) durante la década de los años 90, generalizando su 

aplicación en todo el país. Asimismo, por el lado nacional dentro de su Constitución 

promulgada en 1982, se reconocen algunos de los derechos políticos y sociales como la 

igualdad, la integridad personal y la libre elección de sus representantes, incluyendo 

aquellos territorios de carácter especial como la autonomía regional. 

La autonomía regional que da Pekín al Tíbet, le brinda la posibilidad teórica de decidir 

quiénes son sus representantes locales y sobre los asuntos internos que no afecten la 

operación del gobierno chino; además significa que es un territorio que contiene una de las 

diez principales minorías étnicas más importantes del país y que por consiguiente el no 

hacerlos participes de las decisiones de su territorio puede ser un factor que agudice el tema 

de derechos humanos. 

El tener un gobierno tibetano en el exilio, reconocido como único por una parte de los 

tibetanos, ocasionó que reciba la supervisión del gobierno de Pekín para la definición de 

sus asuntos y la internacionalización sobre la cuestión de los derechos humanos en el 

territorio, teniendo como ejemplos de una violación a los derechos humanos de los 

tibetanos los siguientes: 

                                                           
15 Natividad Gutiérrez Chong, Autonomía étnica en China, México, Plaza y Valdés, Serie: Cuadernos de 
Investigación, 2001, primera edición, p. 33 
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 Cuando el gobierno chino legitima jurídicamente su control sobre las 

reencarnaciones de los Lamas, se violenta el derecho de los pueblos a la libre 

autodeterminación (derecho de tercera generación que incluye también el derecho a 

las naciones y Estados, derecho a la paz, derecho al desarrollo). 

 Cuando se muestra que el avance económico de la región es contrario a las prácticas 

culturales y religiosas de la misma, se violenta el derecho a la protección ante 

avances de la ciencia y tecnología de los tibetanos. 

Aunque finalmente los tibetanos en su mayoría han aceptado ser parte de China como 

consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno central desde la entrada del 

Ejército de Liberación Popular en 1951, los tibetanos continúan buscando mejorar sus 

oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro del territorio, lo cual no se ha 

materializado por la preferencia que el gobierno ha dado a los chinos sobre los tibetanos, 

aumentando así las diferencias que existen entre ambos grupos. 

El desafío de los dirigentes políticos tibetanos y chinos recae en concretar a Tíbet como un 

Estado independiente, con la existencia de grupos tibetanos radicales y de grupos sociales 

que se encuentran inconformes ante la presencia de los chinos en la región, que mantienen 

una constante resistencia para integrarse a China, o bien, aquellos que han cedido a la 

imposición cultural china y el modelo económico que solamente busca tener una región 

autónoma con la que cuente la sociedad y se sienta identificada. 

A través de la teoría de las relaciones internacionales se comprende la cuestión tibetana 

dentro de China, utilizando la interconexión de la historia y el presente para hacer una 

prospectiva de este hecho que sobrepasa la soberanía estatal china y permite el 

involucramiento internacional al respecto. 
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Capítulo 2  

China y Tíbet: la relación de dos reinos en la historia. 

En este capítulo, se hará un recorrido por la relación entre el reino del centro y la región 

tibetana desde el siglo VII hasta el siglo XX. Aunque el lapso de tiempo abarca trece siglos, 

se mencionarán los eventos más importantes que definieron la situación que actualmente 

atraviesa Tíbet frente y dentro de la RPC. Para comenzar, se sitúa a las relaciones chino-

tibetanas, en el marco de los períodos dinásticos chinos que facilitan la explicación de los 

eventos históricos hasta llegar a la fundación de la RPC.  

Es importante mencionar que cuando hablamos del Tíbet, se hace referencia al territorio 

ubicado dentro de China que actualmente es la Región Autónoma del Tíbet. 

 

Los primeros tiempos de la relación 

El primer imperio en el Tíbet se conoce como el Reino del Tubo, bajo la tutela inicial de 

Song-tse Gampo, de 630 a 846 D.C, con un territorio de mayor extensión que la RAT en la 

actualidad16. Aproximadamente incluía toda la actual provincia china de Qinghai, parte de 

Nepal y el norte de la India, fue esta época la que estableció los cimientos y líneas de 

pensamiento político, económico y social (incluyendo la religión budista) a seguir por los 

tibetanos durante los siglos posteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 En el Mapa 6 se muestra de color naranja el territorio que correspondía al Reino del Tubo y es una 
traducción libre del autor de la imagen obtenida de López Elia Susana, EsteveMoltó José Elías, Op. Cit., 
Dirección URL: http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf [Consulta: 30 julio del 2009]. 

http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf
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Mapa 6 

Extensión territorial del Tíbet antes de 1949 

Fuente: http://thechinadesk.files.wordpress.com/2008/07/800px-historic_tibet_map1.png 

 

La relación de los tibetanos con los chinos de la dinastía Tang (618-907) y durante el 

período de las cinco dinastías (907-960), fue con el objetivo de adquirir conocimientos 

generales sobre la estructura política, social y económica, enfatizando en los métodos de 

explotación de la tierra, que permitieran promover la producción en el territorio tibetano. 

Además la relación política le garantizaba a Tíbet la protección de los chinos ante cualquier 

enemigo del exterior, lo que era agradecido a través de regalos de todo tipo. La dinámica 

entre ambos genera una subordinación de los tibetanos frente a los chinos17, debido a que 

los primeros  tenían un nivel de desarrollo no equiparable con el chino, aún y cuando no 

existió ningún acuerdo, pacto o documento firmado que reconociera el dominio de China 

sobre el Tíbet durante esa época. 

El imperio dominaba los territorios pero no a través de la conquista directa, sino 

imponiendo su cultura y su lengua; el sistema de Estados tributarios era el mecanismo a 
                                                           
17 “La influencia que tuvo China sobre el resto del mundo <durante las cinco dinastías> se manifestó de 
manera directa e indirecta. Entre las influencias indirectas está la introducción del papel a Europa a través de 
los árabes. Los pueblos cercanos a veces copiaron fielmente las instituciones chinas, adoptaron su lengua para 
fines culturales e imitaron varios aspectos de su cultura material […]” Flora Botton Beja, China, su historia y 
cultura hasta 1800, México, El Colegio de México, 2008, primera reimpresión, p. 208. 

http://thechinadesk.files.wordpress.com/2008/07/800px-historic_tibet_map1.png
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través del cual el Estado chino podía conocer su real extensión (ver Mapa 8), debido a que 

algunos territorios alejados del centro eran identificables porque le pagaban por protección 

y conocimientos. El auge de dicho sistema fue durante la época manchú en 1850 cuando 

ocuparon directamente lo que actualmente son la Región Autónoma de Mongolia, la 

Región Autónoma de Xinjiang y la RAT, fortaleciendo el sistema de Estados tributarios en 

estas regiones y profundizando el sometimiento histórico que tuvieron con respecto de 

China. 

El sistema de Estados tributarios es definido por John B. Duncan18, como la relación de 

subordinación que tenía China como la única tierra civilizada con el resto de los pueblos 

considerados bárbaros, ya que los chinos por haber recibido el mandato del cielo estaba por 

encima de los demás reyes que gobernaban otros reinos y que estaban obligados a 

reconocerlo para poder tener acceso a los beneficios culturales y materiales de la 

civilización china; una de las principales características de dicho sistema era que los chinos 

no interferían en los asuntos internos de los Estados parte a excepción que alguna acción 

les afectara directamente. 

El Tíbet formaba parte del sistema de Estados tributarios reconociendo así la superioridad 

de los emperadores chinos sobre los dirigentes tibetanos, su tributo consistía en el envío de 

productos de la región, a cambio de los cuales recibía presentes del emperador, como seda, 

libros u otros artículos prestigiosos. 

Durante la dinastía Song (960-1271) los chinos enfrentaron al imperio mongol fundado en 

1206 por Gengis Kan. Después de su muerte en 1227, subió al poder la casa de Ogodei19 

que se encargó de consolidar el imperio abarcando el territorio que hoy comprende China y 

Mongolia. El último período mongol conocido como la dinastía Yuan (1271-1368), fue un 

período en el que se decidió hacer una chinificación de todo el imperio y se estableció la 

capital en la actual ciudad de Pekín  

                                                           
18 Duncan B. John, “Confucianismo: el sistema tributario y las relaciones sino-coreanas”, [en línea] México, 
Revista de Relaciones Internacionales, número 103, enero-abril de 2009, pp.155-167, Dirección URL: 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/viewFile/16325/15530  
19 El imperio mongol tras la muerte de Gengis Kan se dividió en cuatro casas principales, que estarían al 
cargo de cada uno de sus hijos: la Casa de Dietchi u Horda de Oro, la Casa de Chagatai, la Casa de Ogodei, la 
Casa de Tului. 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/article/viewFile/16325/15530
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La relación mongol-tibetana “Chö-Yön” 20 , se desarrolló en términos similares a las 

dinastías chinas anteriores, donde los tibetanos le ofrecían a los mongoles enseñanzas 

espirituales sobre el budismo a cambio de la garantía de protección a la región, continuando 

Tíbet como parte del sistema de Estados tributarios. 

La religión budista fue un aspecto relevante en la relación del Tíbet con los mongoles, esta 

cercanía permitió que los lamas (palabra tibetana traducida como: los superiores), tuvieran 

una injerencia política mayor dentro del Tíbet y pudieran establecer su dominio sobre el 

resto de la población que trabajaba para satisfacer las necesidades de los lamas. 

El imperio mongol ocupó todo el territorio de lo que hoy es China, la India, Asia Central y 

parte de Medio Oriente; con el paso del tiempo la extensión del imperio fue debilitado 

debido a la complejidad de su administración. La dinastía Yuan, que sería la primera 

dinastía no china dentro de China, fue perdiendo la capacidad de organizar el territorio 

hasta que el centro del imperio mongol fue derrotado por un grupo chino más organizado, 

los Ming. 

La dinastía Ming estuvo en el poder durante el periodo de 1368-1644, logrando retomar el 

control del territorio y evitando que algún grupo externo pudiera hacer de nueva cuenta lo 

que los mongoles. La relación de los Ming con el Tíbet se desarrolló en los mismos 

términos que tenía el modelo mongol, ya que los tibetanos continuaron pagándoles tributo.  

Aunque, con los chinos ya no existía la enseñanza religiosa del budismo, por el 

resurgimiento del confucianismo, el acontecimiento que marcó la relación entre chinos y 

tibetanos fue el otorgamiento del título por parte del emperador en turno a los monjes más 

encumbrados del Tíbet, de “Dalai (mongol) Lama (tibetano)” (traducido como: el que todo 

abarca)21. 

El título oficial del Dalai Lama por parte del emperador era depositado en papel de oro y 

jade dentro de los templos budistas en Tíbet, además de que se daba la autorización del uso 

de sellos personalizados en los mismos materiales respaldados por la Corte Imperial, lo que 

ofreció una identificación por parte del imperio como máxima autoridad religiosa dentro de 

la región, mayor que cualquier otro monje. 

 

                                                           
20 Véase López Elia Susana, EsteveMoltó José Elías, Op. Cit., Dirección URL: 
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf [Consulta: 03 agosto del 2009] 
21 Véase Wang Jiawei; Nyima Gyaincain, Op. Cit., p. 46. También Flora Botton Beja, Op. Cit., p. 374 

http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf
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La última dinastía china 

Una vez más la desorganización del gobierno chino, el paso generacional de los 

emperadores Ming y el alejamiento del centro de los territorios más lejanos, propició el 

ascenso al poder de otros extranjeros como los manchúes, dinastía Qing de 1644 a 1911.  

Los manchúes fueron la segunda dinastía extranjera al frente de China y la última de su 

historia; el éxito de los Qing estuvo basado en la repartición de los puestos de poder entre 

manchúes y chinos, evitando el descontento de los últimos hacia un imperio extranjero. 

Más de dos siglos en el poder caracterizan a esta época como próspera, convirtiéndose “[…] 

en un área central enorme y relativamente homogénea compuesta por 18 provincias que 

representaban una gran parte del imperio, así como por diversos territorios limítrofes: 

Manchuria, Mongolia, Turquestán y el Tíbet […]22, como lo especifica Natividad Gutiérrez. 

Por otro lado, la relación de los manchúes con los tibetanos se desarrolló con una dinámica 

más activa que en épocas anteriores, se reconoció al Dalai Lama no sólo como el religioso 

más importante, sino como el máximo jefe político de Tíbet, lo que provocó un conflicto de 

intereses entre los grupos de monjes consolidando la subordinación del dirigente tibetano al 

gobierno de Pekín, ocupando además el territorio y consolidando el dominio chino sobre el 

Tíbet.  

La dependencia tibetana se convirtió en un acto definido, cuando el Tíbet es invadido por 

tropas nepalesas desde 1788 hasta 1792 y el ejército imperial es enviado a la región para 

contrarrestar y vencer a los enemigos extranjeros. 

“La incapacidad de los tibetanos para defender el propio territorio llevó al 
emperador a una nueva reforma administrativa. Las 'Veintinueve regulaciones 
para un mejor gobierno del Tíbet' ponían las fronteras, el comercio exterior y las 
relaciones internacionales bajo el control de los ambans <consejero imperial> 
[…] A partir de aquel momento, los nombramientos de ministros deberían tener 
la aprobación del emperador, y serían ratificados por los ambans. Se ha 
interpretado que estas regulaciones elevaban a los ambans al mismo nivel 
político de los Dalai […]”23. 

Como parte de sus obligaciones con los Estados que formaban parte de su sistema tributario, 

la dinastía Qing fortalece la relación política de subordinación, cuando el emperador 

Qianlong junto con el Dalai Lama en turno crean “la urna de oro”, como el sistema para 
                                                           
22 Natividad Gutiérrez Chong, Autonomía étnica en China, México, Plaza y Valdés, Serie: Cuadernos de 
Investigación, 2001, primera edición, p 50. 
23 López Elia Susana, EsteveMoltó José Elías, Op. Cit., Dirección URL: 
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf [Consulta: 03 agosto del 2009] 

http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf
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escoger la siguiente reencarnación del Dalai Lama, basado en un sorteo de tres niños con 

características excepcionales y diferentes por completo, al resto de la población que fueron 

previamente escogidos por los monjes de más alta preparación teológica; el proceso 

consistió en depositar los nombres escritos en papel de estos niños dentro de la urna, a 

través de la cual se sustraía uno de los papeles y se le nombraba a esa persona como la 

elegida para ser el próximo Dalai Lama24, destinado desde ese instante a un preparación 

espiritual y en todos los aspectos, a cargo del dirigente tibetano de ese momento. 

Los manchúes establecieron un efectivo poder centralizado en todo el territorio que 

gobernaban, incluyendo al Tíbet, donde el contacto con el exterior estuvo limitado al 

comercio por la ciudad de Shanghái, permitiendo así, controlar el paso de las fuerzas 

extranjeras por una sola vía al sur de China. 

A pesar de los esfuerzos de los manchúes por contrarrestar las fuerzas imperialistas 

europeas durante el siglo XIX, los ingleses logran introducir a China el opio, el cual se 

convierte en una fuente de ganancias importante para los ingleses por el alto índice de 

consumo dentro de la población china, por lo que, en 1840 los ingleses invaden China e 

inician la Primera Guerra del Opio venciendo a los manchúes y obligándolos a firmar el 

Tratado de Nanjing (1842)25 a través del cual, China acepta la injerencia de los ingleses en 

los asuntos comerciales chinos. 

Tras la primera invasión inglesa, las instituciones y el ejército imperiales seguían sin ser lo 

suficientemente fuertes para evitar que Inglaterra junto con Francia penetraran nuevamente 

en el territorio y comenzaran la Segunda Guerra del Opio en 1856; esta vez, los manchúes 

tuvieron que hacer una revisión al Tratado de Nanjing para aumentar los canales del 

comercio europeo y las indemnizaciones por los daños de la guerra a ingleses y franceses.  

Ambos eventos debilitaron el centralismo de la dinastía Qing, ocasionando que la figura del 

emperador y las instituciones imperiales perdieran fuerza y fuera desarrollado un esquema 

                                                           
24 A excepción del Dalai Lama IX y XIII todos los demás fueron elegidos mediante este proceso, ya que, con 
estos los niños en los que se creía habían reencarnado los antiguos Dalai, respondían a una serie de 
cuestionamientos sobre la vida de su antecesor que hicieron innecesario el mecanismo. 
25“[…] El contenido principal de dicho tratado radicaba en la indemnización por 21 millones de taeles de 
plata; cesión de la isla de Hong Kong; apertura de Guanzhou, Xiamen, Fuzhou, Ningbo y Shanghái como 
puertos de comercio, […] Desde entonces, China se convirtió gradualmente en un país semi colonial y semi 
feudal […]”. Oficina del Consejo Internacional del Idioma Chino, Conocimientos comunes de la Historia 
China, China, Sinolingua, 2006, p.178 
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de corrupción entre los integrantes del imperio que buscaban beneficiarse con la presencia 

de los europeos. 

Mientras los manchúes intentaban recuperar el territorio ocupado alrededor del año 1878, 

se nombró en Tíbet a Tubdain Gyamco como el Dalai Lama XIII sin utilizar la “urna de 

oro”. A partir de esto, la relación con los tibetanos comenzó a descuidarse, debido a que las 

prioridades de los Qing se centraban en proteger a China de la influencia extranjera 

occidental. Sin embargo, cuando Gran Bretaña invade por primera vez el Tíbet en 1888 con 

la finalidad de ampliar su zona de influencia en Asia, el apoyo a los tibetanos por parte de 

los debilitados manchúes es reducido. 

El resultado de esta primera invasión significó la pérdida de la mitad del territorio tibetano 

y la disolución de sus fronteras con la India al convertirse en colonia inglesa, además de la 

salida del territorio de un grupo de monjes que bajo el liderazgo del Dalai Lama XIII26 

buscaron el respaldo de los manchúes ante las tropas de Gran Bretaña, como una de las 

obligaciones de China con uno de sus Estados tributarios. 

El apoyo de los Qing fue escaso debido a los ocupantes extranjeros en diferentes puntos del 

país, distrayendo recursos y gente del imperio para atender satisfactoriamente todos los 

asuntos. Los tibetanos tuvieron un acercamiento con Rusia, potencia también en expansión, 

que decidió apoyar a las tropas tibetanas contra los ingleses, con el objetivo de consolidarse 

en Asia Central evitando que Gran Bretaña avanzara más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Dentro de Tíbet existen dos figuras religiosa y políticamente importantes, una de ellas es el Dalai Lama, de 
mayor proyección a nivel internacional; la segunda persona relevante dentro del Tíbet es el Panche Lama 
(Ederni dependiendo del autor); este último se hace cargo de los asuntos tibetanos del sur, pero que también 
asume el liderazgo de la región ante la ausencia del Dalai Lama. 
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Mapa 7  

Invasiones extranjeras y locales durante la Dinastía Qing 

 
Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/cronologia/siglo-xix/la-guerra-del-opio-opium-war/ 

 

Como se puede observar la acción de los Qing respecto de la región tibetana al inicio de la 

invasión inglesa fue insuficiente, pero después de que inicia la batalla del mar amarillo 

entre Japón y China en 1894, y los manchúes son derrotados, Tíbet desaparece de las 

prioridades imperiales, dejándolo indefenso frente a Gran Bretaña y Rusia que buscaban su 

anexión a sus respectivas zonas de influencia.  

De esta manera, para finales de 1903 se da la segunda invasión británica al Tíbet, lo que 

hizo que los chinos al ver amenazada su integridad territorial a través de su frontera 

suroeste, enviaran tropas a este conflicto que culminó con la derrota manchú materializada 

en la firma del Convenio de Lhasa que “[…] imponía al Tíbet una indemnización de setenta 

http://www.lahistoriaconmapas.com/cronologia/siglo-xix/la-guerra-del-opio-opium-war/
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y cinco lakhs de rupias, que serían pagados en setenta y cinco plazos anuales (casi 

inmediatamente serían reducidas a veinticinco lakhs), […]”27; además el Convenio permitió 

la ocupación británica de una parte del territorio y la apertura de mercados dentro de la 

región con respecto a otras colonias inglesas. 

Con esta segunda invasión de Gran Bretaña al Tíbet, se denota la importancia de su 

ubicación geográfica con límites naturales con Asia Central, China e India y donde obtener 

la titularidad sobre la región tibetana brindaría a cualquiera de los involucrados enunciados 

a continuación, lo siguiente: 

 Rusia: el imperio zarista adquiriría una zona de influencia mayor que sobrepasara 

las fronteras de Asia Central y que le diera acceso fácil a China. 

 Inglaterra: tratando siempre de proteger su territorio colonial en la India, el Tíbet 

aumentaría su presencia en Asia y su frontera hacia el noroeste con Rusia. 

 China: conseguiría proteger su frontera suroeste frente a las potencias colonialistas 

de la época. 

A pesar de las posibilidades que tenían los ingleses de obtener el Tíbet e invadir más del 

13% del territorio chino, aprovechando que se enfrentaban a una China incapaz de 

defenderse, no logró el dominio de los tibetanos por el apoyo que recibieron de los rusos. 

Sin embargo, todos los imperios que disputaban el territorio del Tíbet, obtuvieron 

beneficios, por ejemplo: 

 Inglaterra: se consolidó como la potencia expansionista del siglo XX y aumentó su 

presencia dentro de Asia al incrementar el territorio bajo su dominio. 

 Rusia: obtuvo una relación directa con las autoridades tibetanas para temas 

comerciales, demostrando su capacidad imperialista dentro del continente asiático, 

al dominar toda la región de Asia Central y buscar expandirse por el Tíbet. 

Por el contrario, para China la disputa por el Tíbet no significó más que la pérdida de 

presencia como dueña del territorio tibetano, así como un desgaste de todas las facultades 

de la dinastía que la hacían vulnerable frente al exterior, sin la capacidad de organizar el 

imperio ni poder controlar el territorio que lo conformaba. 

                                                           
27 “[…] Tres días después de la firma del convenio anglo-tibetano en Lhasa, el gobierno chino proclamó que 
el Dalai Lama no era nada más que la cabeza espiritual de la iglesia amarilla y que la autoridad temporal 
estaba en poder del amban (ministro) en Lhasa […]” Gavin Hambly, Op. Cit., p.261-262 
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Como se muestra en el Mapa 8, la dinastía Qing fue el imperio más extenso de toda la 

historia dinástica en China, pero para finales de la época manchú la nación queda debilitada, 

debido a que tuvo que enfrentar la actividad bélica expansionista de las colonias europeas y 

asiáticas, donde el Tíbet fue la región más disputada; aunque los Qing no tenían la 

capacidad de defender el territorio contaron con el apoyo ruso en la defensa de su frontera 

suroeste, desinteresándose relativamente del Tíbet porque tuvo que atender cuestiones 

internas como la Revolución de 1905 y la de 1917 que derrotó al imperio ruso y estableció 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Mapa 8 

Extensión territorial de las dinastías chinas. 

 
Fuente: http://www.lahistoriaconmapas.com/cronologia/siglo-xix/la-guerra-del-opio-opium-war/ 

 

Tíbet durante la República de China 

Para el año 1911 en Pekín estalla una revolución dirigida por el Kuomintang, partido 

político de características nacionalistas que buscó el fin del régimen dinástico y la salida de 

http://www.lahistoriaconmapas.com/cronologia/siglo-xix/la-guerra-del-opio-opium-war/
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los manchúes del poder, para dar paso a una sociedad burguesa, donde la prioridad fue la 

unión de las fuerzas chinas para la expulsión de los extranjeros de sus territorios, 

estableciendo así la República de China (1912-1949).  

La consecución de sus objetivos, requirió en primer lugar, del reconocimiento internacional 

del nuevo gobierno en China para retomar su posición frente a ingleses, japoneses, 

franceses, alemanes y rusos que llevaban a cabo una ocupación del territorio e impedían la 

unificación del país. 

Las acciones cohesionadoras del territorio no fueron las mismas en todas partes, debido a 

que se centraron en conseguir la salida de los invasores, desatendiendo o siendo 

indiferentes hacia algunas regiones, permitiendo que en territorios como Tíbet se 

desarrollaran grupos que consideraban tener una independencia de facto, aun cuando no 

existió un documento oficial que validara ese estatus jurídico con respecto a los chinos, ni 

tampoco existía un documento que los declarara parte de China.  

Esta coyuntura fue aprovechada por los ingleses, quienes apoyaron al grupo de tibetanos 

que buscaba el reconocimiento del gobierno chino de su independencia, promoviendo en 

1913 la Conferencia de Simla, en la India, con la finalidad de crear un foro de discusión 

entre chinos, tibetanos e ingleses para determinar el carácter jurídico del Tíbet con respecto 

a la República de China; siendo las peticiones tibetanas28 las siguientes: 

1. El Convenio de Lhasa firmado entre los manchúes y Gran Bretaña (1903) no tendría 

ninguna validez, por lo que el Tíbet sería reconocido por ambas partes como un 

territorio independiente de ambos. 

2. El territorio del Tíbet abarcaría el espacio conformado desde el Siglo VII con una 

mayor extensión que la Región Autónoma del Tíbet en la actualidad (ver Mapa 6). 

3. China no tendría injerencia en los asuntos comerciales que el Tíbet iniciaría con la 

India. 

4. Al ser Tíbet un Estado independiente frente a China, las personas que quisieran 

transitar por el territorio deberían obtener los elementos de identificación como 

extranjeros, que el gobierno tibetano determinara convenientes. 

                                                           
28 Véase Wang Jiawei; Nyima Gyaincain, Op. Cit., p. 134 



 43 

5. Las reencarnaciones de los monjes budistas solamente podrían ser determinadas por 

los monjes dirigentes budistas, aquellos que no fueran reconocidos tendrían que 

cubrir una cuota por el uso de los monasterios. 

Los requerimientos del grupo tibetano fueron rechazados inmediatamente por el gobierno 

chino, puesto que basados en el sistema de Estados tributarios, la República de China tenía 

a Tíbet bajo su régimen y aceptar su independencia amenazaba su integridad territorial. 

Ante esta situación, la propuesta inglesa era obtener el control de una parte del territorio 

replicando el caso de Mongolia29, haciendo una división del Tíbet en Tíbet Interior y Tíbet 

Exterior. Esta propuesta fue rechazada oferta por tibetanos y chinos, teniendo como 

resultados de la Conferencia de Simla los siguientes: 

 La República de China hizo caso omiso del movimiento independentista en el Tíbet 

y continuo ejerciendo su jurisdicción sobre la región; aunque las circunstancias del 

país en constante disputa con las potencias extranjeras evitaron que toda la atención 

china se concentrará en el Tíbet, el gobierno chino no dejó de ejercer su poder. 

 Gran Bretaña siguió con tropas en Tíbet e incluso buscó que la élite en el poder 

impusiera un impuesto a la población para mantener y reforzar a su ejército, 

ocasionando descontento dentro de la sociedad y provocando movimientos para 

expulsar a los ingleses cada vez más numerosos, consiguiendo en 1925 que 

abandonaran el territorio tibetano. 

Posterior a la Conferencia de Simla, un suceso enfrento a las potencias europeas: la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918). Para China durante la guerra, se inició un movimiento 

interior basado en la Revolución Socialista en Rusia (1917), con el objetivo de conseguir un 

cambio en el gobierno nacionalista de la República de China. La nueva corriente fundó el 

Partido Comunista de China (PCCh en adelante) como el foro de discusión para las 

personas que simpatizaban con la ideología socialista, el cual no deseaba ser una oposición 

al gobierno del Kuomintang, sino establecer los mecanismos para desarrollar el trabajo 

conjunto y lograr una cohesión real del país frente a los extranjeros. 

                                                           
29 El territorio ocupado por el imperio mongol representaba a Mongolia Exterior que inicia su proceso de 
independencia con la fundación de la República de China en 1911, la cual no logra concretarse hasta 1924. 
Mientras que el resto del territorio donde habita la etnia mongol se queda bajo la tutela de China con las 
características de una región autónoma. 
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Aunque en un principio esta convergencia de ambos partidos por el mismo objetivo se llevó 

a cabo, la diferencia ideológica más la represión que organizó el Kuomintang30 sobre los 

nuevos comunistas, ocasionó que el país se fragmentará, produciendo una guerra civil que 

distraía todavía más los esfuerzos del gobierno de la República por enfrentar a las potencias 

extranjeras en su territorio. 

Paralelamente, el 17 diciembre de 1933 el Dalai Lama XIII murió en Lhasa, lo cual obligó 

a los dirigentes del Tíbet junto con el gobierno chino a designar a Huang Musong como el 

encargado temporal de todos los asuntos de la región; mientras tanto, se enviaron diferentes 

comisiones a todo el país para buscar la reencarnación del Dalai Lama y poder comenzar 

con la formación conforme la religión budista lo dicta. Conociendo las circunstancias que 

enfrentaba el gobierno de Pekín y ya que el Dalai Lama XIII había evitado el proceso de la 

“urna de oro”, las autoridades tibetanas optaron por no someter al siguiente Dalai a dicho 

proceso, siendo así encontrado el niño reencarnado que habitaba en un pequeño poblado, 

aproximadamente en 193931. 

Durante esta época, el Tíbet vive una independencia de facto cuando el gobierno chino no 

participa en la elección del dirigente tibetano y mantiene sus esfuerzos enfocados en 

garantizar la integridad del país; sin embargo, China reclama en 1951 el Tíbet ya que éste 

pertenecía al sistema de Estados tributarios, y lo hacía un territorio dependiente de China. 

La Segunda Guerra Mundial (1938-1945) implicó para el gobierno chino enfrentar el inicio, 

desarrollo y fin de la guerra civil, así como la guerra contra la invasión japonesa desde 

1936 hasta 1945.  

 

Tíbet y la fundación de la República Popular China 

El 1° de Octubre de 1949 el PCCh fundó la RPC, donde el objetivo del nuevo gobierno fue 

la implementación del régimen socialista dentro del país, así como conseguir la 

                                                           
30 Véase Comisión del Comité Central del Partido Comunista de China para la Publicación de las Obras de 
Mao Tse-tung, Obras escogidas de Mao Tse-tung: Tomo I, China, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1968, 
primera edición, 374 pp. 
31  “[…] En 1939, Lhamo Toinzhub, un niño que vivía en Huangzhong, provincia de Qinghai, fue 
seleccionado como el candidato. Fue llevado a Lhasa en 1939, donde fue confirmado como el niño de 
reencarnación del difunto Dalai Lama XIII y le dieron el nombre budista de Dainzin Gyamco. En 1940 se 
celebro [sic] la ceremonia de 'sentarse en la cama' para entronizarlo como el Dalai Lama XIV” Wang Jiawei; 
Nyima Gyaincain, Op. Cit., p. 171 
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“unificación de China” 32 , integrando e igualando a las zonas fronterizas dentro de la 

dinámica nacional. 

Independientemente del régimen que privara, los chinos querían evitar la fragmentación de 

su territorio; por lo que, lugares como el Tíbet, Mongolia y Xinjiang obtuvieron la atención 

inmediata por parte del gobierno de Pekín, a fin de poder consolidar su integración con el 

resto de China. 

El primer contacto del gobierno de Pekín con el Tíbet, dentro del nuevo marco socialista de 

la RPC, fue en agosto de 1950 cuando escuadrones del Ejército Popular de Liberación (EPL 

en adelante) visitaron la región ya que existían grupos de terratenientes que conjuntamente 

con los dirigentes religiosos controlaban la riqueza del Tíbet; por lo cual, el gobierno 

central planteo una “liberación pacífica del Tíbet” con la finalidad de establecer ahí los 

ideales de unión e igualdad del país en contra de los grupos de tibetanos más poderosos, 

pues en el ideario socialista los medios de producción tendrían que ser del Estado. 

Debido al rechazo de las propuestas chinas por parte de los terratenientes del Tíbet, los 

chinos buscaron entablar algunas mesas de negociación para promover el dialogo y evitar 

un conflicto armado entre ambos, pero tanto los religiosos como el grupo de terratenientes 

que controlaban la riqueza del territorio y definía la política del Tíbet, se negaron a 

participar, adoptando la posición independentista que algunos grupos separatistas ejercieron 

desde la época de los manchúes frente a Pekín. 

La renuencia por parte del Dalai Lama XIV y de sus asesores y consejeros a aceptar las 

propuestas chinas, tuvo como fundamento la intención de no mantenerse en el mismo 

sistema que los chinos; el grupo más poderoso del Tíbet buscó la independencia frente a 

China para evitar que se eliminara a los terratenientes de la región. Al no llegar a ningún 

acuerdo, los monjes tibetanos organizaron un ejército para combatir al EPL y terminar con 

la ocupación china dentro del territorio. El primer enfrentamiento armado fue en Qamdo –

prefectura en el este del Tíbet- donde teniendo un menor nivel de entrenamiento, armas e 

integrantes, los tibetanos que estaban en contra de los planteamientos chinos tuvieron que 

                                                           
32 “[…] Artículo 50. <del Programa Común de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino aprobado 
el 29 de septiembre de 1949> Todas las etnias de la República Popular China son iguales, siguen el principio 
de unidad y ayuda mutua, y se oponen al imperialismo y el enemigo público de diversos grupos étnicos a fin 
de convertir a la República Popular China en una gran familia […] Artículo 53. Todos los grupos étnicos 
gozan del derecho a desarrollar su propia lengua y escritura, y mantener o reformar sus propias costumbres y 
creencia religiosa […]” Wang Jiawei; Nyima Gyaincain, Op. Cit., p. 206 
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enfrentar mermas humanas, materiales y sobre todo la pérdida del control de las oficinas 

gubernamentales en la capital Lhasa y el desalojo de los templos más significativos del 

Tíbet, así como la imposición de los ideales de la revolución china y el concomitante 

encarcelamiento de los que se oponían o bien la represión física. 

El gobierno chino validaba su posición en el hecho de que el Tíbet siempre perteneció al 

sistema de Estados tributarios y en que las decisiones que los dirigentes tibetanos tomaban 

ponían en riesgo la unificación del territorio; sin embargo, Tíbet intentó elevar el conflicto 

interno a demandas internacionales ante Naciones Unidas durante 1959, 1961, 1965 sobre 

las agresiones ocurridas dentro del territorio, sin obtener respuesta alguna por dicho 

organismo internacional, debido a que la RPC no era reconocida como un Estado 

perteneciente a la sociedad internacional. 

Ante esto, el Dalai Lama XIV accedió a las negociaciones con Pekín para llegar a un 

acuerdo que pudiera favorecer a todos los involucrados, concluyendo en 1951 con el 

Acuerdo de los Diecisiete Puntos para la Liberación Pacífica del Tíbet33, donde se estipula 

que: 

1. El Tíbet reconocería que siempre formó parte del sistema de Estados tributarios y 

que como consecuencia se subordinaría al gobierno central. 

2. En respuesta a la aceptación tibetana, el gobierno de Pekín no alteraría el sistema 

político en el Tíbet, ni las funciones y atribuciones del Dalai Lama. 

Este acuerdo representó para los tibetanos la aceptación de su integración a los objetivos de 

la RPC, mientras que los chinos aceptaron respetar sus creencias, instituciones y la elección 

de los dirigentes religiosos y políticos, pero se termino con el esquema que los 

terratenientes y algunos monjes ejercían sobre la población, llevándose a cabo una reforma 

agraria desde 1949 hasta 1952 que hizo una repartición equitativa de la tierra entre la 

población campesina y les permitió ser dueños de las mismas, para dar paso más tarde al 

sistema de comunas, promoviendo el trabajo colectivo de la tierra, igual que en el resto de 

China. 

Las diferencias de objetivos entre chinos y tibetanos sobre el sistema que debía regir al 

Tíbet, ocasionaron que la población tibetana se dividiera en dos grupos principales, los 

                                                           
33 Para mayor información puede consultar:  
http://spanish.china.org.cn/china/archive/wenda/node_2227966.htm [Consulta: 17 agosto del 2009 ] 
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cuales no respetaron el Acuerdo de los Diecisiete Puntos e iniciaron nuevamente las 

revueltas, con el fin de demostrar la fuerza de cada uno en la región; éstos pueden ser 

clasificados de la siguiente manera: 

 Pro chinos 34: esta fracción se formó en su mayoría por la población esclava y 

explotada por los señores feudales y alguna fracción de los dirigentes religiosos, que 

vieron dentro del pensamiento de la RPC una opción para mejorar sus 

circunstancias y obtener una igualdad de oportunidades. 

 Pro tibetanos: este conjunto estaba organizado por el sector de la sociedad que no 

era dueño de la tierra pero que tampoco era esclava y por aquellos habitantes que 

tenían una capacidad económica favorable y no querían ver perjudicada su 

estabilidad; además, estaban los que basados en el régimen teocrático tenían temor 

de las consecuencias religiosas que pudiera traerles el no apoyar el movimiento 

contra los chinos. 

Sin la posibilidad de un arreglo, el conflicto desarrolla su punto más álgido el 10 de marzo 

de 1959, cuando el grupo pro tibetano en busca de la salvaguarda del Dalai Lama XIV 

consiguen su salida del Tíbet al exilio, en Dharamsala, India, con la finalidad de presionar 

al gobierno de Pekín a salir de su territorio y reconocer la independencia tibetana; la salida 

del Dalai Lama XIV delimitaría la nueva situación del Tíbet frente a China y sus relaciones 

con el mundo al involucrar a un tercer país dentro de la dinámica. 

La primera acción de los tibetanos instalados en Dharamsala fue la formación de un 

gobierno en el exilio, con la correspondiente creación de instituciones que los representaran 

en el ámbito religioso, político y jurídico ante el mundo, así como de los símbolos que los 

identificaran en el exterior, como una bandera, escudo, himno y constitución política. Estas 

acciones tuvieron implicaciones sociales y culturales dentro del Tíbet, ya que el grupo pro 

tibetano no tuvo la posibilidad de manifestar su simpatía al movimiento en el exilio, porque 

podía recibir castigos por parte del gobierno chino35.  

También al interior del Tíbet, las autoridades religiosas nombraron provisionalmente al 

nuevo dirigente político y espiritual que representará sus intereses dentro de China, siendo 
                                                           
34 “[…] Durante los tres años de lucha, el número de tibetanos que siguió a las tropas del EPL en la lucha 
llegó a 15.000 personas, contribuyendo con un total de 439.000 días de trabajo. Ellos proporcionaron 
104.000 animales de carga para servir a las tropas del EPL para un total de 2,866 millones de días de 
trabajo […]” Wang Jiawei; Nyima Gyaincain, Op. Cit., p. 273-274 
35 Véase Natividad Gutiérrez Chong, Op. Cit. p.33. 
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elegido el Panche Lama X, quien simpatizó con el gobierno chino y la posibilidad de 

modernizar a la región en el marco del nuevo régimen, pero con la persistencia de los usos 

y costumbres locales en aquello que no entrara en contradicción con el marco socialista; sin 

embargo, al no ser un mediador efectivo para el gobierno chino decidió destituirlo del cargo 

político. 

La salida del grupo opositor, le permitió al gobierno de Pekín hacer cambios estructurales 

dentro de la región tibetana, eliminando la esclavitud y el sistema teocrático. El 28 de 

marzo de 1959 se instauró un Comité preparatorio para la fundación de la RAT, que daría 

la posibilidad de implementar políticas estatales para mejorar las circunstancias de la 

población con un gobierno regional e instituciones que respondieran a las características del 

territorio. 

Mientras el gobierno en el exilio terminaba de establecerse en India y determinaban los 

mecanismos para su funcionamiento, los chinos siguieron trabajando en el establecimiento 

de la RAT, constituyéndose oficialmente el 9 de septiembre de 1965, donde el deber chino 

se base en impulsar la asimilación e integración de los tibetanos a la RPC. Lo anterior 

implicó para los tibetanos la posibilidad de elegir a sus representantes locales, ser los 

responsables de administrar el desarrollo económico y cualquier tema relacionado con sus 

asuntos internos, sin que se afectase al gobierno de Pekín. 

El proceso para reconocer a las regiones autónomas inicia en 1947 China reconoció a 

Mongolia Interior como la primera en el país (Ver Mapa 3), en 1955 Xinjiang, 1958 

Guangxi y Ningxia, finalmente en 1965 el Tíbet; la decisión de China para otorgarle a un 

territorio el estatuto de región autónoma responde a lo siguiente: 

 El territorio había formado parte del sistema de Estados tributarios, lo que 

históricamente mostraba la subordinación frente a China. 

 La mayor parte de la población (96% para el caso de los tibetanos) pertenece a un 

grupo étnico distinto al del gobierno central. 

 La autonomía a la región aunque fuera solamente en el discurso, servía para que los 

grupos opositores al gobierno de Pekín disminuyeran y tuvieran la capacidad de 

decidir sobre asuntos internos, favoreciendo su integración al resto del país y 

promoviendo un crecimiento equiparable con el resto. 
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Mapa 9 

Provincias chinas con población tibetana. 

 
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/31/actualidad/1338447931_862249.html  

 

Tercer aniversario de la República Popular China 

Durante el Segundo Plan Quinquenal (1958-1962) existieron cambios dentro de la RPC, 

por ejemplo en la estructura política de la RPC Mao Tse-Tung dejo el cargo de presidente 

nacional para absorber únicamente el del liderazgo del PCCh. En el ámbito internacional, 

China mostro tener la capacidad para crear energía nuclear al mismo nivel que Estados 

Unidos y la URSS; en el Tíbet, el gobierno de Pekín decide colocar el 25% del total de las 

cabezas nucleares36 producidas. 

A principios de la década de los años 70, todas las acciones del gobierno hacia el exterior se 

centraron en conseguir el reconocimiento internacional de la RPC ante la República de 

China ubicada en Taiwán. El primer país en reconocer internacionalmente al gobierno de 
                                                           
36 Véase López Elia Susana, EsteveMoltó José Elías, Tíbet Serie: Conflictos Olvidados [en línea], España, 
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, Dirección URL: 
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf [Consulta: 30 julio del 2009] 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/05/31/actualidad/1338447931_862249.html
http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf
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Pekín fue la URSS, seguida de Cuba, Chile y Estados Unidos que lo hizo con la finalidad 

de contrarrestar el avance del socialismo en el continente asiático; un año después, México, 

Australia, Canadá y Nueva Zelanda también reconocen a la RPC. 

Asimismo, el 25 de Octubre de 1971 China es reconocida por la Organización de las 

Naciones Unidas a través de la Asamblea General que emite la resolución 2758 (XXVI), la 

cual menciona: 

“La Asamblea General, Recordando los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas,  
Considerando que la restitución de los legítimos derechos de la República 
Popular China es indispensable para salvaguardar la Carta de las Naciones 
Unidas y para la causa que la Organización ha de servir de conformidad con 
la Carta, 
Reconociendo que los representantes del Gobierno de la República Popular 
de China son los únicos representantes legítimos de China en las Naciones 
Unidas, y que la República Popular de China es uno de los cinco miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad, 
Decide restituir a la República Popular de China todos sus derechos y 
reconocer a los representantes de su Gobierno como únicos representantes 
legítimos de China en Naciones Unidas, así como expulsar inmediatamente a 
los representantes de Chiang Kai-shek del puesto que ocupan ilegalmente en 
las Naciones Unidas y en todos los organismos con ellas relacionados”37 

La política exterior de China desde 1949 hasta 1977 se caracterizó por un aislamiento que 

le permitiera controlar su economía en un ambiente de guerra fría que confronta a los países 

socialistas contra los capitalistas, ante lo cual el gobierno de Pekín promovió 

internacionalmente los “Cinco Principios de Coexistencia Pacífica”38 buscando promover el 

respeto a la soberanía e independencia de los países evitando los conflictos armados.  

A pesar del hermetismo, China consolida su papel mundial al lanzar su primer satélite 

artificial en 1970 e introducir al país a escenarios de discusión en las que su opinión fuera 

determinante; un ejemplo es el conflicto tibetano en China, cuando la Asamblea General de 

Naciones Unidas emite tres recomendaciones hacia el gobierno central (1959, 1961, 1965) 

                                                           
37 Asamblea General, Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 26° período de sesiones [en 
línea], s/lugar de publicación, Organización de las Naciones Unidas, Dirección URL: 
http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/26/ares26.htm [consulta: 28 de febrero 2010] 
38De acuerdo con los chinos “Son las normas básicas de significado de guía universal para el arreglo de las 
relaciones entre los países en la comunidad internacional contemporánea, son una importante contribución de 
los pueblos asiáticos a las relaciones internacional contemporáneas y son una „flor de la sabiduría‟ de la 
cultura asiática” Peng Guangqian, Defensa Nacional de China, China, China Intercontinental Press, Serie: 
Básicos de China, 2004, 1° Edición, p. 54 

http://www.un.org/spanish/documents/ga/res/26/ares26.htm
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a fin de que el tema de los derechos humanos y el Tíbet fuera considerado 

internacionalmente.  

Los dirigentes tibetanos y los grupos de terratenientes utilizan el argumento de que existe 

una violación a los derechos humanos dentro de la región desde el momento en que China 

decide retomar el control del Tíbet como un Estado parte del sistema de Estados tributarios, 

con la finalidad de conseguir apoyo internacional a favor del reconocimiento del Tíbet 

como un territorio independiente de Pekín y poder mantener el sistema teocrático que 

tenían dentro de la región. 

Los chinos por su parte, consideran que los derechos humanos dentro del Tíbet es un tema 

de seguridad nacional y no permite la opinión de ningún actor internacional al respecto, ya 

que para China el argumento que justifica su intervención dentro de la RAT es la violación 

a los derechos humanos de los tibetanos bajo el sistema político y económico que se tenía 

antes de la ocupación. 

Sin embargo, tras seis décadas de la fundación de la RPC se puede concluir que la historia 

de las relaciones chino tibetanas desde tiempos antiguos está vinculada a la ubicación 

geográfica que enmarca al Tíbet como un territorio subordinado históricamente a China, 

donde una parte de los tibetanos son en la actualidad quienes aceptan y defienden la 

integración del territorio a la dinámica nacional, mientras que otros siguen buscando la 

independencia. 
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Capítulo 3  

Características económicas del Tíbet 

Con la finalidad de dar cuenta del contexto económico que hace del Tíbet una región con 

creciente integración a la dinámica nacional hemos escrito este capítulo. A continuación se 

muestra una descripción física y general de los recursos naturales que contiene la región, 

siendo las zonas de relevancia económica, las zonas montañosas, los valles en los que 

circulan los principales ríos de China y las planicies ganaderas. 

La zona montañosa cubre el territorio de oeste a este y de norte a sur, lo cual provoca la 

creación de una frontera natural acentuando el estado de “aislamiento” ante otros territorios 

y culturas; entre las más importantes cordilleras encontramos los Montes Himalaya, las 

Montañas Kunlun, las Montañas Karakorum-Tanggula, las Montañas Kangdese-

Nyainqetanglha y las Montañas Hengduan. 

Contar con extensas cadenas montañosas que tienen a su vez glaciares, permite también 

tener grandes afluentes de agua por el constante deshielo de las puntas rocosas, esto genera 

dentro de la región ríos, lagos, valles y cuencas que la proveen de agua e inician los 

caudales que brindan este recurso a gran parte del continente de Asia; el Tíbet tiene más de 

20 ríos, teniendo al río más largo del continente asiático llamado Yarlung Zangbo39.  

El Tíbet es importante para el gobierno de Pekín no sólo porque representa un tercio del 

territorio total de China, sino porque también es su frontera suroeste, que conecta al país 

comercialmente con Asia Central; asimismo, Tíbet es la fuente donde nacen los principales 

ríos del continente asiático, como el Yangtsé en China y Mekong en Vietnam (Ver Mapa 

10), brindándole al gobierno de Pekín el poder de controlar y manejar este recurso a su 

favor, asegurando su sostenibilidad para facilitar las actividades productivas y el quehacer 

diario de la población. Además, la RAT cuenta con minerales de uso industrial, como son el 

litio utilizado en la producción de energía solar y eólica, y el carbón explotándolo dentro 

del sector eléctrico, minero, textil, artesanal y de industria ligera dentro del territorio. 

 

                                                           
39“[…] Con una extensión de 504,6 km, este cañón mide un promedio de 2,268 m de profundidad, con el 
punto más bajo a 6.009 m, superando al Cañón del Colorado de Estados Unidos, de 440 km de largo, y al 
Cañón del Colca del Perú, de 3.203 m de profundo […]  <también> entre los lagos más prestigiosos figuran el 
Nam Co, el Basum Co, el Yamzhog Yumco, el Sengli Co, el Mapam Yumco y el Palgon Co […]” Consulte 
Dirección URL: http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-05/15/content_8255150.htm 
[consulta: 12 marzo 2009]. 

http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-05/15/content_8255150.htm
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Mapa 10 

Hidrografía de Asia. 

 
Fuente: http://d-maps.com/carte.php?&num_car=13294&lang=es  

 

La población de la RAT, según el sexto censo demográfico nacional de 2010 era de 

aproximadamente 3 millones de personas, es decir 2,26 personas por km2 lo que significa 

1/60 a nivel nacional, convirtiéndola en la región autónoma menos poblada y con menor 

densidad poblacional. La esperanza de vida de la población según datos de la Comisión de 

Trabajo de Vejez de la RAT es de 67 años mientras que a nivel nacional es de 73 años. 

En 1970 el gobierno central implementó la política nacional de planificación familiar 

estableciendo que las parejas casadas tendrían un solo hijo, pero para los territorios con 

menor densidad de población se permite tener más de un hijo por cada matrimonio y se 

prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia; particularmente en el Tíbet, también ha 

disminuido el número de varones dedicados al celibato religioso, donde sólo el 1.7% de la 

población está conformado por monjes y monjas; finalmente el impulso a las políticas de 

salud han permitido un crecimiento del 36% en la tasa de natalidad del territorio. 

http://d-maps.com/carte.php?&num_car=13294&lang=es
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Gráfica 1

Crecimiento demográfico de la RAT (1951-2010)
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Gráfica 2

Tasa de natalidad, mortalidad y de crecimiento de la población de la RAT 

(1980-2010)

Tasa de Natalidad Tasa de mortalidad Tasa de crecimiento

Fuente: s/autor, Tíbet de China: Hechos y Cifras 2012, China, Ediciones Lenguas Extranjeras, 2012, 1° 
Edición, p. 28-29 

 

China se considera un país multiétnico debido a la numerosa población que tiene, donde la 

etnia han representa el 92% del total nacional y el 8% restante está conformado por 55 

minorías étnicas que son reconocidas por el gobierno central como grupos importantes que 

equivalen aproximadamente a 78 millones de personas.  
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Los tibetanos son una minoría étnica en China y representan el 0.44% de la población 

nacional, pero dentro de la RAT equivalen al 95% del total de los habitantes; sin embargo, 

al igual que en el resto del país no son la única etnia dentro de la región conviviendo con 

otros 30 grupos, entre los más importantes se encuentran los expresados a continuación: 

 

Cuadro 4 

Grupos étnicos en la Región Autónoma del Tíbet 

Grupo étnico Descripción 

Tibetanos 
Son los principales habitantes del Tíbet (95% del total), la mayoría 
profesa el budismo tibetano, otros el credo Bon y una minoría el 
catolicismo. 

Hans 

Para la RAT representan el 4% de su población, debido a las políticas del 
gobierno de Pekín para la región han migrado al territorio para supervisar 
su implementación, empleados generalmente como funcionarios dentro 
de las instituciones. 

Moinbas Sólo tienen lengua hablada, en ciertas zonas algunos practican el 
chamanismo tradicional, representan el 0.37% de la población. 

Lhobas Emplean la lengua tibetana escrita, la mayoría profesa el budismo 
tibetano, son el 0.11% del total. 

Huis 
Emplean lenguas tibetanas y chinas en la vida cotidiana y el urdu y el 
árabe en las actividades religiosas. Profesan el islamismo y tienen 
mezquitas en Lhasa y algunos otros lugares, son tan solo 0.07% 

Sherpas 

Provienen de la provincia Sichuan, no tienen escritura propia y se 
comunican en sherpa un idioma nativo del sur del Tíbet, escriben en 
tibetano y profesan el budismo. Representan el 0.07% del total de la 
población. 

Fuente: http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/tibet.htm, [consulta: 24 mayo de 
2009]. 

http://www.unescap.org/esid/psis/population/database/chinadata/tibet.htm
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Gráfica 3

Población por etnias en la RAT

Total Tibetanos Han Otros
 

Fuente: Op. Cit, p. 29 

 

El gobierno de Pekín desarrollo políticas concretas para integrar a las zonas remotas y más 

atrasadas a la dinámica nacional, como la ampliación de la cobertura de los servicios de 

salud y educativos, además de mejorar la calidad de aquellos que ya existían con la 

finalidad de disminuir las brechas regionales con respecto a las estatales. 

La educación ha sido un eje primordial de las políticas que Pekín ha implementado dentro 

de la RAT, busca la total alfabetización en tibetano de la población, pero a los niños en 

paralelo se les enseña chino mandarín, con el fin de promover su integración a la dinámica 

nacional, produciendo una subordinación de los tibetanos y su cultura bajo los criterios de 

Pekín. 

En 1980 la educación primaria representaba el 87% del total de las personas admitidas en 

los centros docentes, el nivel de escolarización ha venido creciendo no solo en el ingreso a 

las escuelas primarias sino también las medias comunes, las políticas de Pekín han ayudado 

a disminuir el analfabetismo y aumentar el interés de la población por educarse para 

conseguir mejores empleos u oportunidades dentro de la región. 
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Gráfica 4

Admisión de estudiantes a los centros docentes de diversas 

modalidades en la RAT

Total Centros docentes superiores
Escuelas medias especializadas Escuelas medias comunes
Escuelas primarias

Fuente: Op. Cit, p. 172 
 
Actividades económicas 

Hasta hace unas décadas (1965), Tíbet baso su sistema económico en las actividades 

pastoriles, la agricultura y la ganadería, donde la integración de la RAT a la dinámica 

nacional se basó en el impulso a la productividad mejorando las condiciones del cultivo al 

utilizar fertilizantes, incrementando la inversión en infraestructura y maquinaria. Para la 

ganadería se definieron siete zonas con infraestructura y métodos para elevar la 

productividad del subsector. 

La RAT se vuelve uno de los territorios de mayor dinamismo económico en los últimos 20 

años en China, también por el fomento de la actividad extractiva, manufacturera y de 

servicios. 
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Gráfica 5

Producto Interno Bruto de la RAT (1980-2010)
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Fuente: Op. Cit. p 118 

 

Con la finalidad de homologar las condiciones de reproducción de las distintas regiones, 

desde finales de la década de 1970 China diseña políticas40 para la integración de la RAT a 

la dinámica nacional, entre las que se destacan las siguientes: 

 Política de apoyo de uno a uno, mediante la cual las provincias y ciudades más 

desarrolladas deben de brindar a las regiones y provincias atrasadas los recursos 

económicos, tecnológicos o educativos que los igualen. 

 Plan estatal para eliminar la pobreza en siete años a partir de 1990, el cual no ha 

sido cumplido completamente, extendiéndose el objetivo para el XII Plan 

Quinquenal (2011-2015). 

 Estrategia de explotación del oeste, iniciada en el 2000 busca disminuir la diferencia 

de desarrollo entre el Oeste y el Este, promoviendo la solidaridad entre las etnias. 

 Impulso de la prosperidad y la riqueza en las zonas fronterizas, enfatizando el 

interés del gobierno de Pekín en la construcción de programas de desarrollo 

particulares y consolidar así la seguridad de fronteras. 

 Plan de apoyo al desarrollo de las nacionalidades de poca población. 
                                                           
40 Zhu Lun, El desarrollo de las nacionalidades minoritarias y la política gubernamental [en línea], 12 pp., 
s/lugar de edición. Dirección URL: 
http://www.igadi.org/china/observatorio/zl_el_desarrollo_nacionalidades_minoritarias.htm [consulta: 15 
mayo 2009] 

http://www.igadi.org/china/observatorio/zl_el_desarrollo_nacionalidades_minoritarias.htm
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En 2005 el gobierno de Pekín impulsó la integración de políticas dirigidas específicamente 

a documentar el máximo de información sobre los territorios más alejados de la capital, a 

fin de contar con datos completos de los mismos y comprobar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos sobre mejorar la producción y aumentar las inversiones en 

infraestructura.  

En el caso del Tíbet, el sector primario es el que concentra la mayor inversión 

gubernamental pero es el que menos aportaciones al PIB tiene, siendo el sector terciario el 

que representa el 49% del total del PIB en la región tibetana. 
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Gráfica 6

PIB por sector productivo en la RAT (1980-2010) 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario

Fuente: Ibídem. 

 

Sector primario 

La agricultura con 240.610 hectáreas que se han destinado exclusivamente a la siembra de 

cebada, trigo, colza y hortalizas. La ganadería de pastoreo en un área aproximada de 82 

millones de hectáreas, que componen el 23% del territorio nacional; los animales de mayor 

uso son el yak, el buey y el pianniu (nacido del buey macho y la hembra del yak)41. 

                                                           
41  Op.Cit., Dirección URL: http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-
05/15/content_8255150.htm [consulta: 12 mayo 2009]. 

http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-05/15/content_8255150.htm
http://spanish.china.org.cn/china/archive/tibet2006/2007-05/15/content_8255150.htm
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El sector forestal cuenta con una superficie de 7.17 millones de hectáreas de bosque que 

representan el quinto lugar a nivel nacional con un total de 2.091 millones de metros 

cúbicos de madera en pie42; asimismo, la región se ubica en el primer lugar nacional con 

especies endémicas forestales como el pino de hojas largas y el pino de corteza blanca.  
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Gráfica 7

Valor total de la producción en la RAT (1980-2010)

Agricultura Ganadería Silvicultura

Fuente: Op. Cit, p.125 

 

Sector secundario 

La RAT antes de 1959 tenía una sector secundario muy pobre debido a que los habitantes 

del territorio no tenían las herramientas para su desarrollo, sin embargo, cuando el gobierno 

de Pekín inició con las políticas de fomento en 1951, para el Tíbet la industria se vio 

favorecida, contando actualmente con una mejora en el sector industrial de energía, textil, 

construcción, impresión y procesamiento de alimentos; siendo la minera la más importante, 

ya que el Tíbet tiene yacimientos abundantes de minerales que en algunos casos 

comprenden las reservas más importantes de China, los más importantes son los siguientes: 

 

                                                           
42 Madera en pie significa: Volumen total de los árboles vivos de una determinada superficie forestal o tierra 
boscosa cuyo diámetro a la altura del pecho supera un valor determinado. Normalmente se mide en metros 
cúbicos sólidos (m3). s/autor, GreenFacts Glossary, [en línea], s/páginas s/lugar de edición. Dirección URL: 
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/madera-en-pie.htm [consulta: 15 mayo 2009]. 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/madera-en-pie.htm
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Cuadro 5 

Principales minerales y su uso en el Tíbet 

Mineral Uso 

Antimonio Como baterías industriales, en vehículos de motor, además de sus usos medicinales 
como expectorantes, eméticos y purgantes. 

Arsénico Perseverante de la madera, insecticida, herbicida y fertilizante para la agricultura. 

Azufre Fabricación de pólvora y como fungicida o fertilizante. 

Boro 
Algunos compuestos se emplean como conservantes de la madera, siendo de gran 
interés su uso por su baja toxicidad. Además se usa en el control de los reactores 
nucleares, como escudo frente a las radiaciones y en la detección de neutrones. 

Caolín Elaboración de cerámica, pinturas, plásticos, agroquímicos, industria farmacéutica, 
medicina, construcción. 

Cobalto Baterías eléctricas, pigmentos, cables de acero. 

Cobre 
Utilizado principalmente en la electricidad y telecomunicaciones, medios de 
transporte, construcción y ornamentación, monedas.  
Además de que dentro de la RAT se ubica la mina más importante de Asia. 

Corindón Joyería y elaboración de productos decorativos. 

Cromo Principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la corrosión y un acabado 
brillante. 

Grafito cristalino Utilizado como conductor de electricidad. 

Litio 
Construcción de baterías eléctricas, además de tener aplicaciones nucleares. 
En Tíbet se encuentra la mina más grande de China y el número uno en reservas del 
mundo. 

Magnesita Industria metalúrgica para obtener aleaciones ligeras, con una innumerable cantidad 
de aplicaciones en la industria siderúrgica y de construcción. 

Molibdeno 
Utilizado en aleaciones de alta resistencia y que soporten temperaturas y corrosiones 
sumamente altas. Estas aleaciones se usan en la construcción y en piezas de aviones y 
automóviles. 

Oro Aplicaciones en la industria joyera, de comunicaciones y transportes. 

Pirita Usado para la obtención de ácido sulfúrico. 

Plata Aplicaciones en la industria joyera, de comunicaciones y transportes. 

Plomo Principalmente en la cubierta de cables. 

Silvina Alimentación de animales domésticos y ganado. 

Turba Utilizada en la agricultura y una vez procesado puede convertirse en combustible. 

Yeso Principalmente en la industria de la construcción. 

Zinc Baterías, fabricación de pinturas de óleo. 

Fuente: Elaboración propia del autor con base en: s/autor, Tíbet de China: Hechos y Cifras 2012, China, 
Ediciones Lenguas Extranjeras, 2012, 1° Edición, 215 pp. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactor_nuclear
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Gráfica 8

Valor total de la producción industrial en la RAT (1980-2010)

 
Fuente: Op. Cit, p.133 

 

Sector terciario 

Dentro del Tíbet el comercio y el turismo son actividades que han ido adquiriendo creciente 

importancia como resultado de las políticas gubernamentales, aunque la participación del 

gobierno central es la más importante existe inversión extranjera que para el 2011 ascendió 

aproximadamente a 670 millones de dólares, promoviendo proyectos de infraestructura en 

el territorio.  

Casi el 50% de las exportaciones de la RAT se dirigen a América del Norte (Estados 

Unidos y Canadá), principalmente se comercializan productos de industria ligera, cereales, 

productos pecuarios, materiales de medicina tradicional china; mientras que la importación 

está concentrada en los productos de la industria pesada. 
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Gráfica 9

Volumen total del comercio exterior en la RAT (1980-2010)

Total Exportación Importación

Fuente: Op. Cit, p. 139 

 

A partir del año 2000 la actividad comercial de la RAT con otras regiones o hacia el 

extranjero cobra una enorme importancia, significando el 22% del PIB total, donde el 94% 

lo representan sus ventas al exterior de la región y sólo adquiere fuera en su mayoría 

maquinaria para el desarrollo del sector industrial. 
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Gráfica 10

Comercio de exportación en la RAT (1980-2010)

TOTAL Cereales, aceites y alimentos

Productos pecuarios Materiales de la medicia china tradicional

Alfombras Productos de la industria ligera
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Gráfica 11

Comercio de importación en la RAT (1980-2010)

Total Vehículos motorizados Otras maquinarias Instrumentos y medidores Otros
 

Fuente: Op. Cit, p.138 
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El turismo es una actividad económica que se ha promovido intensamente, explotando la 

historia, monasterios y paisajes, donde la construcción y la apertura en 2007 del ferrocarril 

Qinghai-Tíbet ha sido una pieza clave de su reciente dinamismo, convirtiendo al turismo en 

uno de los rubros de mayor relevancia. Hay que subrayar que el volumen más importante 

de visitantes al Tíbet es nacional, mientras que el turista extranjero todavía es poco 

numeroso y su incremento es poco dinámico, a diferencia de lo que se observa en otras 

zonas del país como Pekín o Shanghái. Lo que se puede explicar por la inestabilidad 

política en el territorio, debido a que el gobierno central constantemente evita la entrada de 

extranjeros a fin de que los levantamientos en contra de Pekín no aumenten o bien se tenga 

alguna prueba de ellos. 
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Gráfica 12

Número de turistas en la RAT (1980-2010)

Total Turistas Internacionales Turistas Nacionales
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Gráfica 13

Ingresos turísticos en la RAT (1980-2010)

Ingresos Turísticos Ingresos del Turismo Internacional

Fuente: Op. Cit, p.215 

 

La Región Autónoma del Tíbet 

La RAT tiene un papel relevante para China ya que con el fin de aprovechar su extensión 

territorial, riqueza natural y logar su integración en los términos de cualquier otra región, el 

gobierno del país ha realizado importantes inversiones en infraestructura que permitan 

lograr la conectividad con el resto del territorio y facilitar la circulación de bienes y 

personas, así como el fomento de la industrialización y los servicios, en aras de lograr un 

crecimiento económico. 

A partir del Décimo Primer Plan Quinquenal (2006-2010) se hace hincapié en la 

implementación de políticas para las regiones más atrasadas a fin de que igualen las 

condiciones de desarrollo económico que permitan al país dinamizar el mercado interno y 

equilibrar el crecimiento nacional con el motor externo, eliminando las brechas entre las 

áreas urbanas y rurales, así como entre el enriquecimiento y la pobreza.  
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Cuadro 6 

Décimo Primer Plan Quinquenal (2006-2010) 

Índole Metas Año 2005 Año 2010 

Aumento 

anual 

promedio 

(%) 

 
PIB (miles de millones de yuanes) 18.4 26.1 7.5 

PIB per cápita (yuanes) 14.103 19.27 6.6 

 

Aumento de la industria de 
servicios (%) 40.3 43.3 [3] 

Empleo en el sector de servicios 
(%) 31.3 35.3 [4] 

Proporción en el PIB (%) que 
representan los gastos en 
investigación, pruebas y el 
desarrollo. 

1.3 2.0 [0.7] 

Tasa de urbanización (%) 43 47 [4] 

Población, 
recursos y 

medio 
ambiente 

Población nacional total 1.307.506.000 1.360.000.000 <8% 

Coeficiente del uso eficaz del 
agua en el riego agrícola (%) 0.45 0.50 [0.05] 

Tasa de uso integral de residuos 
sólidos industriales (%) 55.8 60.0 [4.2] 

Uso de tierra cultivada (millones 
de hectáreas) 122 120 (-0.3) 

Cobertura forestal (%) 18.2 20.2 [1.8] 

Servicios 
públicos 

Escolaridad promedio de los 
nacionales 8.5 9.0 [0.5] 

Cobertura de seguros de vejez 
básicos en ciudades y poblados 
(millones de personas) 

174 223 5.1 

Cobertura de asistencia médica 
cooperativa rural de nuevo tipo 
(%) 

23.5 >80 >[56.5] 

Desempleo registrado en ciudades 
y población (%) 4.2 5.0 N/D 

Ingreso disponible de los 
habitantes en ciudades y poblados 
(yuanes) 

10.493 13.390 N/D 

Ingreso neto per cápita de los 
habitantes del campo (yuanes) 3.255 4.150 5.0 

Nota: El PIB y el ingreso de la población urbana y rural se basan en los precios de 2005; las cifras 
con [] son acumulables en cinco años. 

Fuente: s/a, China 2008, China, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 2008, primera edición, p.105 
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A nivel nacional, China superó las expectativas establecidas dentro del Décimo Primer Plan 

Quinquenal, calificándolo como exitoso debido al crecimiento constante del PIB y de todos 

los rubros económicos, porque logró evitar las consecuencias de la crisis económica 

mundial del 2008, tras implementar un plan de estímulo que hiciera débil la economía 

posponiendo el objetivo de convertir al modelo económico chino en sostenible y eficiente. 

Para el caso del Tíbet, las cifras muestran que los objetivos para las zonas con mayor atraso 

fueran cumplidos, lo que significó para el gobierno chino la garantía de una estabilidad 

duradera en el territorio. 

Asimismo, el Décimo Segundo Plan Quinquenal (2011-2015) continúa con los objetivos de 

consolidar una sociedad armoniosa y un desarrollo científico, a los que agrega el 

crecimiento inclusivo evitando que las diferencias sociales y económicas entre los 

diferentes territorios del país continúen, los temas principales son: 

 Reestructuración económica: impulsar el consumo interno para evitar depender de 

las exportaciones y de la inversión extranjera que recibe China y que le permiten 

mantener el crecimiento económico. 

 Reforma industrial: mejorar la perspectiva internacional de China como un país 

manufacturero pero que también tiene la capacidad de desarrollar conocimiento 

científico. 

 Redistribución de la renta: generar mayores ingresos en la población que permitan 

incentivar el consumo interno. 

 Medio ambiente: implementar acciones que conjuntamente con el crecimiento 

económico, protejan el medio ambiente en el país a través de la creación de 

industrias que impulsen la eficiencia energética y el uso de energías alternativas. 
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Cuadro 7 

Décimo Segundo Plan Quinquenal (2011-2015) 

Índole Metas Objetivo 

Reestructura económica 
PIB (miles de millones de yuanes) 7% 
Incremento de la aportación del sector servicios al PIB 4% 

Reforma industrial 

Industrias emergentes estratégicas como % del PIB 8% 

I+D como porcentaje del PIB 2,20% 
Incremento de la cobertura de educación primaria 3% 

Tasa de escolarización de enseñanza secundaria 87% 

Reducción en intensidad energética por unidad del PIB 16% 

Redistribución de la 
renta 

Incremento de la tasa de urbanización 4% 

Crecimiento anual de los ingresos per cápita rurales y 
urbanos >7% 

Incremento en la renta disponible 7% 

Población cubierta por pensión urbana básica 357 millones 

Generación de empleo urbano 45 millones 
Aumento de la esperanza de vida 1 año 

Medio ambiente 

Incremento de la eficiencia del uso de agua en regadío 30% 

Reducción en intensidad energética por unidad de PIB 16% 

Reducción en emisión de carbono por unidad de PIB 17% 

Disminución en las emisiones de dióxido de azufre y óxido 
nitroso 8% / 10% 

Incremento en la cobertura forestal 1,30% 

Porcentaje de combustibles no fósiles en el mix energético 
primario 11,4% 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái, “El XII Plan Quinquenal de 
la República Popular China, [en línea], España, Abril de 2011, Dirección URL: 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=451571
1  

 

Los objetivos de este plan reconocen que China no puede seguir con un crecimiento 

acelerado de su PIB, debido a que la economía internacional no es estable y provoca que no 

exista un control a la inflación, además de que los procesos de industrialización del país son 

finitos; asimismo una vez más se refleja el interés chino por promover el consumo interno 

para evitar su dependencia hacia el comercio internacional, y poder garantizar así la 

continuidad del crecimiento chino de las últimas décadas. 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4515711
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4515711
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Además del nacional, cada una de las provincias, zonas económicas especiales y regiones 

autónomas dentro de China crean su propio plan quinquenal, que responde en primera 

instancia a los objetivos y necesidades generales pero que atiende en particular las 

necesidades específicas de cada territorio. En el caso del Tíbet, el Décimo Primer (2006-

2010) y el Décimo Segundo (2011-2015) Planes Quinquenales tienen como objetivo 

primordial impulsar a través de 180 proyectos:  

 La construcción de infraestructura en la zona para hacerla más accesible al resto del 

país. 

 Impulsar el sector servicios. 

 Elevar la producción de insumos agrícolas y ganaderos.  

Para los años del 2009 y 2010, Tíbet había alcanzado la siguiente situación: 

 Crecimiento del PIB en un promedio de 12% anual. 

 Aumento del ingreso per cápita cercano al 13 por ciento para la población rural. 

 Crecimiento del sector secundario y terciario del 15% y 12% respectivamente. 

 Crecimiento del 21% del número de turistas durante 2009 y 2010. 

 Aumento del ingreso por turismo del 30% anual. 

 En materia ambiental se establecieron ocho nuevas reservas naturales para preservar 

los pantanos, selvas y praderas del Tíbet. 

 Se establecieron 47 reservas naturales en un área total de 413.700 kilómetros 

cuadrados, casi el 35% de todo el territorio de la región. 

El Tíbet representa el 80% del total de nacimientos de los ríos que fluyen en todo el 

continente asiático, lo que convierte al territorio en un lugar de abastecimiento más allá de 

sus fronteras nacionales, para lo cual Pekín ha construido centrales hidroeléctricas dentro 

de la región que garantizan el abastecimiento de todo el país. Asimismo, el tema económico 

está íntimamente ligado con el control ideológico cotidiano de la población, por lo que el 

gobierno de Pekín ha promovido la migración masiva de chinos de la etnia dominante han a 

Tíbet con la finalidad de consolidar la integración de los tibetanos al país por la vía de 

subordinar su cultura, su lengua y costumbres a los prevalecientes en la China histórica. 

Finalmente, resulta claro porqué a un espacio geográfico tan vasto y rico en recursos 

naturales no se le pueda concebir como candidato a otorgarle la independencia. Como 

potencia económica global, China tiene que ganar territorios e influencia en el mundo, en 
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lugar de debilitarse dando concesiones a las minorías inconformes que reclaman su 

separación de la República Popular; Tíbet no es un páramo sin sentido económico, sino 

absolutamente lo opuesto, incluyendo un peso fundamental para el control del agua para 

gran parte de Asia y eso no puede cederse bajo ningún argumento. 
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Capítulo 4  

China y Tíbet hoy 

A partir de 1951 cuando el Dalai Lama XIV decide salir del Tíbet, en busca del apoyo 

internacional que le permitiera obtener la autonomía de facto que había tenido el territorio 

desde la dinastía Qing hasta la fundación de la RPC, es el momento en el que las relaciones 

entre el gobierno central y el Tíbet se convierten en un tema de debate mundial, ya que los 

derechos humanos se convierten en la primera referencia de lo acontecido dentro del 

territorio tibetano. 

El 21 de octubre de 1959 se emite la primera declaración internacional sobre una violación 

a los derechos humanos en el Tíbet, dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas 

con la resolución 1353 (XIV), donde se estipulo lo siguiente: 

“La Asamblea General […] considerando que los derechos fundamentales y 
las libertades fundamentales de que el pueblo del Tíbet, como todos los 
demás, tiene derecho a gozar comprenden el derecho a la libertad civil y 
religiosa para todos sin distinción […] teniendo presente asimismo el legado 
cultural y religioso peculiar del pueblo tibetano y la autonomía que ha gozado 
tradicionalmente […] gravemente preocupado por los informes, entre los 
que se incluyen las declaraciones oficiales de Su Santidad el Dalai Lama, 
según los cuales se ha privado por la fuerza al pueblo del Tíbet de sus 
derechos humanos fundamentales y de sus libertades fundamentales […]  
1. Afirma su convicción de que el respeto de los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
esencial para la instauración de un orden pacifico mundial basado en el 
imperio de la ley, 
2. Pide respeto para los derechos humanos fundamentales del pueblo tibetano 
y para la vida cultural y religiosa que le es peculiar […]”43. 

Con base en el marco de referencia internacional, los derechos humanos se refieren a las 

exigencias de libertad y dignidad que realiza un determinado grupo contra las acciones que 

hace otro que deben ser reconocidas por los organismos jurídicos a nivel nacional e 

internacional. En 1959 China no contaba con el reconocimiento mundial como país y 

Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad y que apoyaba a 

Taiwán, ocasiono que la opinión emitida por la ONU fuera desestimada.  

                                                           
43 Asamblea General, Cuestión del Tíbet [en línea], s/lugar de publicación, Organización de las Naciones 
Unidas, 1 pp., Dirección URL: http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/145/45/IMG/NR014545.pdf?OpenElement [consulta: 28 de febrero 
2010] 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/145/45/IMG/NR014545.pdf?OpenElement
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/145/45/IMG/NR014545.pdf?OpenElement
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Como consecuencia, las políticas chinas dentro del Tíbet se endurecieron, aumentando las 

tropas del Ejército de Liberación Popular en la región, se recrudeció la prohibición a los 

naturales de expresar públicamente sus creencias y la obligatoriedad de integrarse a la 

dinámica china a través de la educación escolar. Estas acciones eran una clara expresión de 

una constante violación a los derechos humanos por parte de Pekín. 

Aunque la recomendación de Naciones Unidas fue apoyada por países de poca importancia 

como El Salvador, a fin de que el tema fuera retomado en el Consejo de Seguridad no se 

obtuvo ninguna respuesta favorable. Además hay que recordar que el tema de los derechos 

humanos no tiene implicaciones vinculantes con consecuencias concretas para los actores 

que los violan. 

Sin embargo, el 20 de diciembre de 1961 y utilizando un lenguaje más firme, la Asamblea 

General de la ONU plantea nuevamente el tema con una segunda resolución 1723 (XIV): 

“La Asamblea General […] gravemente preocupada ante la continuación 
de los sucesos en el Tíbet, incluso la violación de DH fundamentales del 
pueblo tibetano y la supresión del sistema característico de vida cultural y 
religiosa de que ha gozado tradicionalmente […] observando con profunda 

inquietud las graves penurias que esos acontecimientos han infligido al 
pueblo tibetano como lo demuestra el éxodo en gran escala de refugiados 
tibetanos hacia los países vecinos […] 
1. Reafirma su convicción de que el respeto de los principios de la Carta de 
las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos es 
esencial para la evolución de un orden pacifico mundial basado en el imperio 
de la ley, 
2. Reitera solemnemente su exhortación a que cesen las prácticas que privan 
al pueblo tibetano de sus derechos humanos y libertades fundamentales, 
incluso de su derecho a la libre determinación, 
3. Expresa la esperanza de que los Estados Miembros hagan todos los 
esfuerzos posibles y adecuados por que se cumplan los fines de la presente 
resolución […]”44. 

La contextualización de esta segunda opinión continúa siendo la misma, debido a que la 

RPC sigue sin obtener el reconocimiento de actores muy importantes en el escenario 

mundial, hasta finales de la década de los años 70 es reconocida en primer lugar por países 

como Estados Unidos, URSS, Australia, Canadá y Nueva Zelanda; sin embargo para 1960, 

                                                           
44 Asamblea General, Cuestión del Tíbet [en línea], s/lugar de publicación, Organización de las Naciones 
Unidas, 2 pp., Dirección URL:  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/171/45/IMG/NR017145.pdf?OpenElement 
[consulta: 28 de febrero 2010] 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/171/45/IMG/NR017145.pdf?OpenElement
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aún no existe un mecanismo coercitivo que obligue al gobierno chino a modificar sus 

acciones conforme la demanda del organismo internacional.  

Adicionalmente a la carencia de consecuencias internacionales, es importante mencionar 

que una de las características del gobierno de Pekín es el autoritarismo que lo rige, donde la 

voz de los afectados por infracciones gubernamentales en cualquier sentido, tiene menos 

vías de manifestación legal y menos posibilidades de llegar a una solución. 

Los países que fueron pioneros en el tema de derechos humanos -como Francia, Estados 

Unidos e Inglaterra- tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, detonaron la importancia de 

garantizar internacionalmente la vigencia de los derechos humanos, por eso el 10 de 

diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

Tal como lo expone Eduardo Rabossi45, la creación de normas jurídicas internacionales 

sobre derechos humanos, se materializó en occidente como la búsqueda de acciones, 

herramientas o mecanismos que garantizaran la paz y el progreso de las naciones a través 

de la generalización de los principios básicos de justicia y libertad para todos los seres 

humanos por el simple hecho de serlo. 

Por el contrario, los derechos humanos en oriente han sido un componente determinante de 

sus relaciones con el mundo por la distinta concepción que tiene al respecto, debido a que 

existen los lugares donde no han logrado ser de aplicación universal e incluso algunos ni 

siquiera los garantizan, ocasionando cuestionamientos internacionales sobre las acciones 

que los gobiernos deciden implementar.  

En el caso particular de China, como lo explica Flora Botton, el gobierno determina que 

derechos son prioritarios frente a otros, por ejemplo, Pekín primeramente busca garantizar a 

su población el derecho a trabajar o a tener una educación antes que el derecho a la libertad 

de expresión, debido a que con ella se pondría en riesgo la gobernabilidad e impediría 

definir las políticas para mejorar el vivir de las personas. 

La situación del Tíbet es una muestra clara de cómo los dirigentes tibetanos y los grupos de 

terratenientes que están en contra de Pekín, protestan con la finalidad de defender el 

sistema político y económico que tenía el Tíbet antes de 1951, utilizando su derecho de 

                                                           
45Eduardo Rabossi, “El fenómeno de los derechos humanos y la posibilidad de un nuevo paradigma teórico”, 
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm.3, Perú, mayo-agosto, 1989, p. 324 
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manifestarse para provocar apoyos internacionales a favor del reconocimiento de sus 

derechos humanos y la independencia del territorio hacia el gobierno central. 

El problema de los tibetanos con los chinos rebasa los cuestionamientos que pudieran 

hacerse sobre las políticas económicas implementadas en la región, ya que el territorio ha 

mejorado en los indicadores de salud, educación y vivienda mostrando tasas de crecimiento 

económico altas. El tema es fundamentalmente político, ideológico y cultural desde la 

entrada del EPL en 1951 que involucra a los derechos humanos como un tema central, 

donde el reconocimiento de China a las recomendaciones y protestas internacionales 

implica abrir la puesta a que otros territorios chinos como la Región Autónoma de Xinjiang 

o bien Taiwán utilizaran el mismo argumento, provocando conflictos que China no necesita. 

Asimismo, la cuestión tibetana dentro de China demuestra a nivel internacional que una 

violación a los derechos humanos es reconocida sin importar la concepción occidental u 

oriental, porque los chinos afirman que antes de la liberación pacífica en 1951 el sistema 

teocrático del Tíbet viola los derechos humanos de los tibetanos al estar sometidos a un 

régimen feudal en beneficio de los terratenientes y líderes religiosos; mientras que, los 

gobernantes tibetanos mencionan que la violación a sus derechos humanos inicia en el 

momento en que el gobierno maoísta decide recuperar la tutela de la región, que había 

abandonado China por décadas e impone políticas que no permiten la libre expresión y el 

seguimiento a la cultura tibetana. 

Ante estas circunstancias, Pekín endurece sus políticas de control sobre el Tíbet, con el 

argumento de que durante la Guerra Fría se comprobó que Estados Unidos apoyaba 

económicamente a los grupos separatistas tibetanos46. Un ejemplo de ello fue que en el 

marco de la Revolución Cultural (1965) se obligó a la población tibetana a realizar trabajos 

forzados como parte de sus actividades diarias; ante tales circunstancias, Naciones Unidas 

                                                           
46“[…] El dinero para los tibetanos y el Dalai Lama fue parte del presupuesto mundial de la CIA […] 
aproximadamente $1.7 millones al año, con un subsidio anual de $180,000 para el Dalai Lama […] proveído 
durante la crisis de la Guerra Fría para socavar a los gobiernos comunistas, particularmente el de la Unión 
Soviética y China. De hecho, el programa de la CIA abarcaba el apoyo a las guerrillas tibetanas en Nepal, 
entrenándolos dentro de un refugio militar ubicado en Colorado, llamado „Las Casas Tibetanas‟; establecidas 
para promover la causa tibetana en Nueva York y Ginebra […]”. Traducción libre del autor. Mann Jim, “CIA 
Gave Aid to Tibetan Exiles in „60s, Files Show”, [en línea], Estados Unidos, Los Ángeles Times.com, 15 
Septiembre 1998, Dirección URL:  
http://pqasb.pqarchiver.com/latimes/access/34059556.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&dat
e=Sep+15%2C+1998&author=JIM+MANN&pub=Los+Angeles+Times&edition=&startpage=1&desc=CIA+
Gave+Aid+to+Tibetan+Exiles+in+%2760s%2C+Files+Show [consulta: 15 marzo 2010] 

http://pqasb.pqarchiver.com/latimes/access/34059556.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=Sep+15%2C+1998&author=JIM+MANN&pub=Los+Angeles+Times&edition=&startpage=1&desc=CIA+Gave+Aid+to+Tibetan+Exiles+in+%2760s%2C+Files+Show
http://pqasb.pqarchiver.com/latimes/access/34059556.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=Sep+15%2C+1998&author=JIM+MANN&pub=Los+Angeles+Times&edition=&startpage=1&desc=CIA+Gave+Aid+to+Tibetan+Exiles+in+%2760s%2C+Files+Show
http://pqasb.pqarchiver.com/latimes/access/34059556.html?FMT=ABS&FMTS=ABS:FT&type=current&date=Sep+15%2C+1998&author=JIM+MANN&pub=Los+Angeles+Times&edition=&startpage=1&desc=CIA+Gave+Aid+to+Tibetan+Exiles+in+%2760s%2C+Files+Show
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por tercera ocasión emite el 18 de diciembre de 1965 la resolución 2079 (XX) con la 

finalidad de evitar un conflicto armado dentro de la RAT, demandando la libertad de 

creencias dentro del Tíbet y el término de la explotación a la población. 

“La Asamblea General […] gravemente preocupada ante la continua 
violación de los derechos y libertades fundamentales del pueblo tibetano y la 
continua supresión de su sistema característico de vida cultural y religiosa, de 
que es prueba el éxodo de refugiados a los países vecinos […]  
1. Deplora la continua violación de los derechos y libertades fundamentales 
del pueblo tibetano, 
2. Reafirma que el respeto de los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos es esencial para 
la evolución de un orden pacifico mundial basado en el imperio de la ley, 
3. Declara su convicción de que la violación de los derechos humanos y 
libertades fundamentales en el Tíbet, y la supresión del sistema característico 
de vida cultural y religiosa de su pueblo aumentan la tirantez internacional y 
enconan las relaciones entre los pueblos, 
4. Reitera solemnemente su exhortación a que cesen todas las practicas que 
privan al pueblo tibetano de los derechos y libertades fundamentales de que 
siempre ha gozado […]”47. 

De la segunda a la tercera resolución no hay algún cambio importante, por el contrario en la 

última se omite la participación de la comunidad internacional para atender la problemática, 

que durante la penúltima se manifestaba de necesaria; China se muestra indiferente al no 

tener elementos coercitivos que la obliguen a su aplicación, siendo que no pertenecía 

siquiera a Naciones Unidas. 

En 1971, hay un giro radical en el destino de China al ser reconocida por Estados Unidos 

como titular del gobierno de la nación china y al ingresar posteriormente como miembro 

permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con la capacidad de vetar 

cualquier cuestionamiento. Para Pekín la cuestión tibetana es un tema de seguridad 

nacional48 y sólo puede discutirse sobre él de manera interna. 

En los años en los que se emiten las recomendaciones de la Asamblea General, existía el 

gobierno en Taiwán, quienes también reclamaban la titularidad del país chino; lo cual, 

                                                           
47Asamblea General, Cuestión del Tíbet [en línea], s/lugar de publicación, Organización de las Naciones 
Unidas, 1 pp., Dirección URL: 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/222/17/IMG/NR022217.pdf?OpenElement 
[consulta: 28 de febrero 2010]] 
48“El Tíbet, sin duda, ha ocupado un lugar importante en la opinión pública internacional por los esfuerzos de 
su líder espiritual Tenzin Gyatzo, el catorceavo Dalai Lama, en exilio desde 1959, por difundir la situación de 
abuso de los derechos humanos que ahí prevalece […]” Natividad Gutiérrez Chong, Autonomía étnica en 
China, México, Plaza y Valdés, Serie: Cuadernos de Investigación, 2001, primera edición, p.32 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/222/17/IMG/NR022217.pdf?OpenElement
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ocasionaba que los esfuerzos de ambos gobiernos estuvieran centrados en conseguir el 

respaldo de los demás actores internacionales; Pekín consigue en 1971 la titularidad de 

China, a través del reconocimiento internacional y de su inserción inmediata como 

miembro permanente en el Consejo de Seguridad. 

Lo anterior, significa para China participar con plenos derechos en el universo de los 

organismos internacionales. En 1980 ingresa al Fondo Monetario Internacional y para 2001 

es reconocido como el miembro número 143 de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC)49, además de que negocia con el Reino Unido en 1984 la reintegración de Hong 

Kong. 

 

China en la sociedad internacional 

A principios de la década de los años 90 el gobierno chino comienza a participar en foros 

mundiales donde se exponen temas sobre derechos humanos en el mundo, a pesar de lo cual 

a finales de la misma década la situación de cualquier derecho humano dentro de la RAT 

continúa sin ser cuestionada e incluso expuesta para recibir comentarios ajenos. Tal es el 

caso de los arrestos y encarcelamiento de las personas que se manifiestan contra Pekín, o 

bien la implementación del sistema educativo de carácter oficial evitando el conocimiento 

religioso en las escuelas. 

Lo anterior, nos demuestra cómo el gobierno de Pekín tiene interés por ser parte de las 

relaciones internacionales y que con el uso de sus capacidades puede evitar que cualquier 

tema que no considere oportuno sea desestimado por el resto de los actores mundiales. 

Con las capacidades expuestas por China, los tibetanos en el exilio continuaron buscando la 

posibilidad de iniciar las negociaciones con el gobierno de Pekín, donde éste fue el 

encargado de definir las condiciones para que estas se concretaran, siendo la principal la 

eliminación de los intereses independentistas argumentados al inicio del conflicto por los 

dirigentes tibetanos que se encontraban fuera de China. 

En respuesta a las condiciones del gobierno chino, el Dalai Lama XIV en su carácter de 

máxima figura política y religiosa del Tíbet, continuo con una gira internacional visitando 

Washington y Estrasburgo a finales de los años 80 para tratar la cuestión tibetana como un 

                                                           
49  s/autor, China y la OMC, [en línea], s/páginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm [consulta: 12 abril 2010] 

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/countries_s/china_s.htm
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tema prioritario dentro de las acciones a realizar en sus relaciones con China y así obtener 

el apoyo necesario para concretar la independencia de la RAT. La independencia de la RAT 

de China es un tema de discusión en la mayoría de los foros a los que asiste el Dalai Lama 

XIV, pero al ser recibido por los gobiernos bajo el carácter de Ministro de Culto no se 

emiten opiniones oficiales al respecto. 

Es importante mencionar que, las actividades internacionales del Dalai Lama XIV y el 

quehacer diario del gobierno en el exilio pueden subsistir por las siguientes razones: 

 Obtiene su financiamiento de las sociedades civiles de países como Estados Unidos 

y México, así como de gobiernos como Bután con quienes comparten la creencia en 

el budismo. 

 La ubicación geográfica que tiene en Dharamsala, India le permite mantenerse como 

una figura política y religiosa de relevancia para la población tibetana dentro de 

China. 

 Cuenta con autonomía con respecto al gobierno de la India, sobre temas de salud, 

educación y servicios generales para la población tibetana que se encuentra en el 

territorio. 

El gobierno de India tiene un papel relevante dentro de las relaciones chinas tibetanas, al 

ser el país anfitrión del gobierno tibetano en el exilio, aunque oficialmente solamente lo 

reconoce como un grupo de personas refugiadas50 dentro de su territorio, permitiendo que 

decidan sobre las formas en las que quieren brindar a su población los servicios mínimos 

necesarios, sin mostrarse de acuerdo con el objetivo independentista de un Estado tibetano 

fuera de China. 

El Papa puede ser recibido bajo dos títulos importantes, debido a que tiene el 

reconocimiento internacional como el máximo representante de la religión católica, pero 

que también puede ser recibido por los dirigentes nacionales como el Jefe del Estado 

Vaticano para comentar temas de índole política y económica; mientras que, el Dalai Lama 

                                                           
50  De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, en vigor desde el 22 de 
abril de 1954, un refugiado es aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección 
de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del 
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él. 
Véase texto completo en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0005
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XIV solamente puede visitar otros países con la finalidad de difundir sus conocimientos 

sobre el budismo tibetano que representa. 

Los países que aceptan las visitas del Dalai Lama XIV omiten cualquier comentario que 

afecte su relación con China, debido a que se podría ocasionar un conflicto de intereses, 

porque el gobierno de Pekín ve amenaza su soberanía nacional ante la posibilidad de que la 

cuestión tibetana consiga la fuerza internacional necesaria para exigir una independencia. 

Como consecuencia de la evidente indiferencia internacional, el dirigente religioso de los 

tibetanos emitió para 1987 su “Plan por la paz, liberación y restauración de los Derechos 

Humanos en el Tíbet”, a fin de proponer un trabajo conjunto con China que les permitiera 

conseguir el crecimiento económico de la región, la libertad religiosa de los habitantes y el 

regreso de los habitantes en el exilio que abandonaron Tíbet antes de la Liberación Pacífica 

en 195151. 

Uno de los principales objetivos de estar en contacto permanente con el mundo por parte 

del Dalai Lama XIV, es tratar de capitalizar la cuestión tibetana en todo momento de fuerza 

moral que le permita continuar defendiendo la posible independencia de la región; en todo 

momento, China solicita a los países que el Dalai Lama XIV no sea recibido, aunque sólo 

lo sea como el máximo dirigente espiritual de los tibetanos. 

Por ejemplo, lo sucedido durante 2011 cuando el Dalai Lama XIV visitó México y fue 

conferencista de dos eventos organizados por la filial de Casa Tíbet en nuestro país. Antes 

del arribo del dirigente tibetano, el gobierno de Pekín solicito al mexicano que no fuera 

recibido, pero no sólo fue aceptado para asistir a los eventos antes mencionados sino que el 

entonces presidente de México, Felipe Calderón, tuvo una reunión especial con el Dalai 

Lama XIV. La consecuencia de estos acontecimientos fue un distanciamiento del gobierno 

chino del mexicano. 

Las acciones emprendidas por el Dalai Lama XIV, para dar a conocer la cuestión del Tíbet 

hicieron que en 1989 se le otorgara el Premio Nobel de la Paz. La internacionalización de la 

cuestión tibetana ha ocasionado que algunos grupos de tibetanos emigren legalmente hacia 

diferentes países, provocando que las relaciones que tienen las naciones receptoras como 

Nepal o la India se vean afectadas con respecto a China. 

                                                           
51 Véase S/a, The invasion and Occupation of Tibet, [en línea], s/páginas, s/lugar de edición, Dirección URL: 
http://www.tibet.com/Status/history.html [Consulta: 27 Diciembre del 2008]. 

http://www.tibet.com/Status/history.html
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Para finales de la década de los 80, el tema de los derechos humanos tomó una importancia 

tal que provocó movimientos sociales pidiendo a sus gobiernos (España, Europa del Este, 

Argentina, Ecuador, México) el respeto de los mismos. En el caso de China, fue lo 

sucedido en la Plaza de Tiananmen52 que enfrentó al gobierno con la población; tras lo cual 

se promulgó una ley que respaldaba a la autoridad china en el uso de la fuerza como el 

medio de solución para cualquier conflicto. Esta institucionalización del uso de la violencia 

puede ser considerada como una violación a los derechos humanos al dejar de garantizar los 

derechos políticos y sociales sobre libertad e integridad personal, además de los derechos 

de la solidaridad internacional de los pueblos donde el derecho a la paz se encuentra 

violentado desde el momento en que existe un respaldo jurídico para el uso de métodos 

violentos frente a la población. 

En el Tíbet las manifestaciones políticas fueron más frecuentes, con mayor número de 

seguidores, aunque para el gobierno de Pekín fueron movimientos inválidos ante las leyes 

creadas. Se dio un incremento a favor de la libertad de los tibetanos de las instituciones 

civiles internacionales de EEUU, Francia, México, etc., que tenían como objetivo el 

difundir cualquier tipo de información que existiera sobre la causa de la independencia 

tibetana, obtener apoyo económico y exigir un respeto a los derechos humanos 

fundamentales de la población en la RAT, sin embargo, estas acciones no tuvieron fuerza. 

 

El Siglo XX 

Para la década de los años 1990, el tema de la cuestión tibetana no fue retomado por ningún 

organismo internacional y se estableció como un elemento exclusivo de la política interna 

china, por lo que el gobierno en el exilio con la finalidad de tener un respaldo jurídico 

donde estuviera establecido el sistema político y económico que debía tener tanto la RAT 

como ellos mismos, reforman en 1991 la Constitución del Estado Tibetano emitida por 

primera vez en 1963. 

Dicha Constitución reconoce al Dalai Lama XIV como máxima figura política y religiosa 

que trata de establecer para su población un ambiente de paz y prosperidad, considerando a 

                                                           
52  El movimiento fue promovido por estudiantes y científicos quienes se manifestaron en la plaza de 
Tiananmen, pidiendo al gobierno una mayor apertura política que evitará la represión y la corrupción dentro 
del mismo, ante esta situación Pekín decidió enviar al ejército para que a través de medios violentos se 
disolvieran las protestas y liberara dicha plaza, causando la muerte de miles de personas. 
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la región tibetana como un gobierno independiente, federal y democrático. Además 

establece los principios fundamentales bajo los que se rige el gobierno en el exilio y los 

derechos, obligaciones y características con las que debe contar una persona para ser 

considerada un ciudadano tibetano. También menciona las obligaciones que tienen las 

instituciones gubernamentales con la sociedad: el gobierno debe de proveer de los servicios 

de salud, educación y bienestar a su población. 

La respuesta de Pekín ante la publicación de este instrumento jurídico, estuvo basada en 

presentar cifras que sustentaran las mejoras dentro de la RAT desde que las políticas del 

gobierno central iniciaron su ejecución, obteniendo el gobierno en el exilio una mayor 

indiferencia mundial sobre el tema al ver los niveles de desarrollo y crecimiento económico 

del territorio tibetano. Asimismo, de manera interna, las autoridades chinas a través del 

EPL instalado en el Tíbet utilizaron la fuerza para terminar con los levantamientos de los 

grupos independentistas53. 

Con estos acontecimientos, el objetivo del gobierno en el exilio sobre una independencia de 

la RAT de China, se vio cada vez con menos posibilidades de concretarse, debido a que el 

apoyo internacional nunca existió y las acciones realizadas por la sociedad civil no tuvieron 

la fuerza necesaria para oponerse a Pekín y apoyar a los tibetanos en el exilio a triunfar en 

su reivindicación de independencia.  

En consecuencia, la posibilidad de negociar con China una autonomía concreta dentro del 

Tíbet se desvaneció desde 1995, cuando el gobierno de Pekín desconoció al Panche Lama 

reconocido por el gobierno en el exilio, por lo que, éste decidió modificar su objetivo 

principal al sólo buscar una autonomía concreta del territorio con respecto a Pekín, de 

manera tal que las características del Tíbet adquiridas desde 1965 cuando China lo 

                                                           
53 “[…] El 14 de mayo de 1995, después de seis años de búsqueda, el Dalai Lama XIV anuncia el 
descubrimiento del nuevo Panche Lama. El escogido había superado todas las pruebas, y una vez anunciado 
el hallazgo, el monasterio del Panchen (Tashilumpo) fue invadido por la policía. Muchos monjes fueron 
apresados, y un año más tarde, el gobierno chino hizo una nota reconociendo que el Panche Lama se 
encontraba bajo custodia oficial a petición de su padre, por miedo al riesgo de que fuese secuestrado por 
separatistas […] 
“[…] Naciones Unidas, a través de los informes del Relator Especial para la tortura han denunciado la 
comisión de este crimen, exponiendo el caso de varios tibetanos e insistiendo que los prisioneros políticos 
reciben „un tratamiento especialmente brutal‟. En 1996 […] el mismo Relator, de nuevo informó que la 
tortura seguía siendo una práctica común en el Tíbet, que incluso era sufrida por menores de edad […]” López 
Elia Susana, EsteveMoltó José Elías, Tíbet Serie: Conflictos Olvidados [en línea], España, Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo, Dirección URL: http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf 
[Consulta: 30 julio del 2009]. 

http://www.idhc.org/esp/documents/Biblio/Tibet.pdf
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reconoce como una región autónoma se vieran materializadas y los chinos dejarán de tomar 

las decisiones sobre los asuntos del territorio. 

A pesar del cambio de objetivo de las autoridades del gobierno en el exilio, no se ha 

concertado de manera oficial un acercamiento con Pekín, debido a que la realidad tibetana 

muestra que la única forma de encontrar una solución a las diferencias entre ambos es a 

través de la negociación, y para los chinos significa que el gobierno en el exilio acepte las 

siguientes condiciones: 

 Reconocer que el Tíbet es un territorio que forma parte de China, la inviabilidad del 

movimiento del gobierno en el exilio y del argumento de que el Tíbet es 

históricamente un territorio independiente de China. 

 Generar las condiciones que le permitan a los tibetanos en el exilio regresar al Tíbet 

conforme a las características de autonomía que tiene la región. 

Ante estas circunstancias, el interés de China para inicios del siglo XXI se basó en 

consolidar al país como un actor determinante dentro de las relaciones internacionales 

mostrando por ejemplo las mejoras que desde la liberación pacífica han existido en el Tíbet, 

acotando la cuestión tibetana a una actividad sin relevancia emprendida por un grupo 

opositor a Pekín. 

Asimismo, los chinos sustentan las mejoras en el Tíbet demostrando su interés por 

garantizar el respeto a los derechos humanos no sólo en la región sino en todo el país, a 

través de la creación de programas como el Plan Estatal de Acción sobre los Derechos 

Humanos 2009-2010 y su continuación para 2012-2015, garantizando los derechos sociales, 

civiles y políticos de la población y evitando en el caso tibetano que el gobierno en el exilio 

continúe usándolos como una herramienta para conseguir apoyo. 

“El pensamiento guía para la elaboración y la ejecución del Plan de Acción es: 
Enarbolando la gran bandera del socialismo con peculiaridades chinas y 
tomando la teoría de Deng Xiaoping y el importante pensamiento de 'Triple 
Representatividad' como orientación, practicar la concepción científica de 
desarrollo. En combinación con la ejecución del Programa del XII Plan 
Quinquenal de la Economía Nacional y el Desarrollo Social de la República 
Popular China, el gobierno chino integrará la causa de los derechos humanos 
con la construcción económica, política, cultural, social y ecológica. Para 
satisfacer la nueva expectativa del pueblo de las diferentes etnias de una 
mejor vida, hay que seguir manteniendo en primer lugar la garantía de los 
derechos del pueblo a la subsistencia y al desarrollo, poner gran energía en 
garantizar y mejorar la vida del pueblo y en resolver los problemas sobre los 
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derechos e intereses que más conciernen a las masas populares, más directos 
y reales, garantizar de manera efectiva los derechos económicos, políticos, 
sociales y culturales de los ciudadanos, promover una sociedad más equitativa 
y armoniosa, y esforzarse para que todos los miembros de la sociedad lleven 
una vida más digna y feliz”54. 

La emisión de este tipo de documentos implica por lo menos en el discurso para China, la 

apertura a la discusión sobre derechos humanos, constituyéndolos como una de las 

garantías que el gobierno debería de proveer a toda su población. Sin embargo, en la 

práctica las circunstancias bajo las cuales se rigen los chinos difieren de lo antes 

mencionado, por ejemplo, la libertad de creencias no es permitida en territorios como el 

tibetano y la población debe adaptarse a las características que Pekín determina. 

El gobierno central ha institucionalizado el mecanismo a través del cual los tibetanos 

elegían a sus representantes religiosos; el 1° de enero del 2001, China promulgo la Orden 

No. 5: Medidas para el manejo de la reencarnación de los budas vivientes en el budismo 

tibetano, que garantiza la participación china dentro del proceso de decisión de quien será 

la reencarnación del próximo Dalai Lama, estableciendo que: 

“1.- El gobierno chino tendrá la capacidad de determinar el procedimiento a 
seguir por las autoridades para la identificación y preparación de los Maestros 
tibetanos reencarnados. 
2.- Pekín es la única entidad autorizada para reconocer y aprobar la 
reencarnación de un Maestro tibetano, así como de educar y entrenar 
religiosamente al Maestro tibetano reencarnado. 
3.- China será quien determine qué Maestro tibetano puede reencarnar, siendo 
los chinos exclusivamente quienes realicen la búsqueda de los mismos. 
4.- El gobierno chino determinará cuales monasterios pueden tener a un 
Maestro tibetano como residentes, asimismo el gobierno asignará a los 
Maestros tibetanos al monasterio correspondiente”55. 

Con esta acción el gobierno de Pekín confirma algo que hacía durante la época dinástica 

con el método de la urna de oro, para decidir quién cumplía con los requisitos para ser el 

siguiente dirigente religioso y político del Tíbet, aunque los últimos dos Dalai Lama no 

estuvieron sujetos a esta práctica, permitiendo a los monjes budistas buscar, decidir y 

capacitar a la siguiente reencarnación; sin embargo, el involucramiento de Pekín sobre el 

control de las reencarnaciones fue retomado durante la década de los años 1990 cuando el 
                                                           
54 Véase http://espanol.cri.cn/741/2012/06/11/1s249870.htm [Consulta: 25 Julio del 2011] 
55 S/Autor, “Gobierno Chino emite nuevas Leyes”, [en línea], CasaTibet.org.mx, 12 de Febrero de 2008. 
Dirección URL:  
http://www.casatibet.org.mx/index.php?Itemid=219&id=754&option=com_content&task=view [Consulta: 25 
Octubre del 2008] 

http://espanol.cri.cn/741/2012/06/11/1s249870.htm
http://www.casatibet.org.mx/index.php?Itemid=219&id=754&option=com_content&task=view
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gobierno central definió la reencarnación del Panche Lama -segunda figura de relevancia 

religiosa y política dentro del Tíbet-, garantizando el control institucional nuevamente sobre 

la práctica. 

La institucionalización jurídica de este mecanismo de elección de las reencarnaciones, 

ratifica que dentro del esquema religioso y político del país no existe la posibilidad de que 

sean otras personas diferentes a las autoridades chinas las que decidan quién renazca; ya 

que, el permitirlo nuevamente podría ocasionar que la persona elegida se sienta superior e 

independiente de China, cuando el territorio tibetano desde el sistema de los Estados 

tributarios ha dependido de la China histórica. 

Con esto el gobierno de Pekín quiere asegurar la integración de los grupos sociales que no 

comparten su ideología, contando con la aceptación y respaldo de la población y dirigentes 

políticos que conforman cada territorio; la capacidad de decisión sobre las reencarnaciones 

budistas le permite a China eliminar una barrera cultural importante, evitando que los 

movimientos separatistas tibetanos continúen utilizando el argumento de la violación a los 

derechos humanos dentro del territorio y se consolide el objetivo chino de integrar a los 

tibetanos teniendo a la máxima figura política y religiosa de su parte. 

El 2008 representó para China un año en el que demostró su peso político internacional al 

ser sede de los Juegos Olímpicos, evento que desde la RAT fue aprovechado por la 

población que apoyaba el ideal independentista, para provocar que las negociaciones entre 

el gobierno en el exilio y China se reiniciaran atrayendo el interés internacional sobre el 

territorio con la reanudación de las manifestaciones separatistas. 

La mayor cantidad de manifestaciones tibetanas tuvieron lugar al este de la RAT donde se 

concentra la mayor cantidad de tibetanos fuera del territorio, como lo muestra el Mapa 11, 

lo que permitió también la participación de aquellos grupos sociales que si bien no 

apoyaban la causa independentista, el momento les permitió hacer notar la carencia de 

oportunidades laborales y económicas que tenían y buscaban obtener, en consecuencia el 

gobierno de Pekín cerró las fronteras tibetanas, eliminando los vuelos comerciales y el 

acceso a turistas, reporteros y nacionales con el argumento de garantizar su salvaguarda 

debido a los levantamientos, y así evitar que los cuestionamientos internacionales sobre los 

derechos humanos iniciarán nuevamente. 
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Pekín trato de disminuir el impacto internacional de los hechos políticos a fin de que los 

Juegos Olímpicos no se vieran afectados; pero en esta ocasión la capacidad de la sociedad 

civil y de las organizaciones no gubernamentales a favor del respeto de los derechos 

humanos dentro del Tíbet aumento conforme el inicio del evento se acercaba. En esta 

ocasión, internacionalmente se tomaron acciones para cuestionar a China sobre la violencia 

que ejercía. Por ejemplo en Taiwán y Japón que son países mayoritariamente budistas los 

gobiernos correspondientes tuvieron que lidiar con levantamientos contra las acciones 

chinas en el Tíbet. 

Asimismo, el Secretario General de Naciones Unidas decidió no asistir a la inauguración de 

los juegos y Francia que al ser ésta última la cuna ideológica de los derechos humanos en el 

mundo, condicionó su participación en la ceremonia de apertura si no mejoraban las 

condiciones de los tibetanos, dejando de asistir ante la negativa del gobierno chino. 

El presidente francés, Nicolás Sarkosy declaró públicamente: 
“[…] ‟Le he expresado a Hu Jintao mi preocupación y le he pedido que se 
contengan e inicien un proceso de diálogo. Un emisario de mi Gobierno  se ha 
reunido con personas cercanas al Dalai Lama XIV y, en función de esta 
reunión, espero que haya dialogo„. Sarkozy aprieta de esta manera un poco 
más las cuerdas a China apostando incluso por terminar la partida con un 
órdago: o se acaban los muertos, o no hay Juegos […]”56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
56 S/Autor, “Francia sopesa boicotear los Juegos Olímpicos de Pekín”, [en línea], Madrid, PÚBLICO.ES, 25 
marzo 2008, Dirección URL:  
http://www.publico.es/internacional/62570/francia/sopesa/boicotear/juegos/olimpicos/pekin, [consulta: 26 
mayo 2010] 

http://www.publico.es/internacional/62570/francia/sopesa/boicotear/juegos/olimpicos/pekin
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Mapa 11 
Sitios de protestas tibetanas durante el recorrido de la antorcha olímpica en 2008 

Fuente: http://mappery.com/map-of/Tibet-Protests-Map  
 

Mapa 12 
Las ciudades de China a lo largo de la ruta olímpica Las ciudades de China a lo largo de la ruta olímpica

 
Fuente: http://www.hoy.com.ec/infografias/espanol/animacion/Oly08TorchES1311/index1.html  

http://mappery.com/map-of/Tibet-Protests-Map
http://www.hoy.com.ec/infografias/espanol/animacion/Oly08TorchES1311/index1.html
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A pesar de los comentarios internacionales sobre la cuestión tibetana y los movimientos 

sociales para evitar el paso de la antorcha olímpica por Lhasa, capital de la RAT, el 

recorrido inicial no fue modificado, donde después de visitar 13 poblados, los tibetanos 

recibieron la antorcha para dar paso a 14 localidades más, siendo Pekín la última ciudad 

visitada. Con estas decisiones el 8 de agosto del 2008 se da inició a los Juegos Olímpicos 

de Pekín que son considerados por el gobierno chino como un éxito por la presencia 

internacional que obtuvo, donde la RPC mostró el control efectivo que tenían las 

autoridades chinas ante los levantamientos y para no afectar la realización de los Juegos 

Olímpicos dentro del país se continuo con el cierre de las fronteras y el control de los 

medios de comunicación e información en el territorio debido a que los levantamientos 

siguieron existiendo. 

 

Nuevo conflicto tibetano 

Para el mes de diciembre, las manifestaciones en el Tíbet continuaron aunque el grupo que 

acompañaba a el gobierno en el exilio perdió fuerza cuando el Dalai Lama XIV durante su 

gira internacional se reunió con Nicolás Sarkozy presidente de Francia y se evitó la 

discusión del apoyo francés durante el recorrido de la antorcha; en esta ocasión, los 

movimientos tibetanos eran de una naturaleza distinta al pasar del campo a las ciudades y 

las demandas sociales que comenzaban a definirse no tenían nada que ver con una 

independencia del territorio. 

Las leyes chinas han tenido efectos indiscutibles sobre la población tibetana con respecto a 

la integración lingüística, educativa, económica y de comunicaciones, pero aún la 

asimilación total, pacífica y conforme a la dinámica nacional no ocurre; ya que, en esta 

ocasión la causa del conflicto entre tibetanos y chinos tiene una naturaleza diferente, donde 

el sustento de la causa independentista del gobierno en el exilio no es el factor de los 

movimientos, sino que son las nuevas generaciones de tibetanos que buscan las mejores 

posibilidades para acceder a las mismas oportunidades de desarrollo que los chinos dentro 

de la RAT.  

Los nuevos manifestantes son jóvenes que no se identifican con el movimiento del 

gobierno en el exilio, debido a que los dirigentes religiosos no conocen los problemas que 

enfrentan al tener que defender su necesidad de mejores oportunidades, que en la mayoría 
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de las ocasiones eran para los chinos que migraban a la región; sino que se asumen como 

chinos y sus reivindicaciones van en el sentido de que al ser una etnia importante dentro de 

China no reciben el reconocimiento adecuado, iniciando con ello una nueva época de 

conflictos sociales, los étnicos que pueden tener diferentes causas de nacimiento, entre las 

cuales se pueden mencionar: 

 Superioridad étnica. 

 Prevalencia religiosa. 

 Dominio sobre los recursos naturales. 

Los conflictos étnicos tienen un trasfondo basado en la situación socioeconómica que tiene 

cada uno de los grupos involucradas, en el caso de la RAT el descontento se desarrolló 

como consecuencia de la polarización de las sociedades; es por ello, que el objetivo de estas 

nuevas protestas contra el gobierno central se basa en obtener una participación que no los 

limite a unos rubros de la economía regional y que les permita obtener un mayor ingreso 

económico respecto a las oportunidades de crecimiento económico y profesional que se le 

brindan a los chinos recién establecidos en territorio.  

En consecuencia, China estableció leyes nacionales y políticas regionales que buscan 

integrar a la población tibetana en todos los aspectos, pero que no han logrado evitar el 

descontento social que tienen como objetivo demostrarle al gobierno de Pekín que los 

tibetanos son una de las etnias claves para el país y que por lo mismo se les debe garantizar 

una igualdad de oportunidades con respecto a los chinos en el territorio. La relación 

conflictiva entre tibetanos y chinos se ha caracterizado por el sometimiento indiscutible de 

Tíbet hacia China, donde los tibetanos son quienes no han terminado de aceptar su 

integración al gobierno central y continúan buscando argumentos que eviten o retarden el 

proceso que el gobierno de Pekín inicio desde su intervención en el territorio. 
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Conclusiones. 

La autonomía del Tíbet le permite decidir sobre aspectos cotidianos como quiénes son sus 

representantes ante Pekín o bien las actividades que deben desarrollarse en el territorio, 

pero esta característica no alcanza para facilitar las relaciones entre el gobierno chino y el 

gobierno en el exilio, debido a que el primero se ha negado a iniciar un diálogo con los 

tibetanos en Dharamsala hasta que los mismos acepten que históricamente han pertenecido 

al país y no tienen más intereses independentistas.  

La estrategia china para controlar a la RAT estuvo marcada en los siguientes niveles, donde 

al modificar uno de ellos se refleja en cualquiera de los otros:  

 Economía: con la implementación de políticas que mejoran la situación económica 

del territorio y la calidad de los servicios a la población lo que se refleja en una 

esperanza de vida mayor y en un cambio de actividades para desarrollar a la región. 

 Cultura: el uso de los símbolos culturales del Tíbet para mejorar el sector 

económico de los servicios. 

 Educación: la población tibetana es educada bajo las características del sistema 

nacional buscando la identificación de éstos con los intereses del gobierno chino.  

China está interesada en mantener a la RAT dentro de su jurisprudencia no a través de la 

fuerza sino del convencimiento y de la demostración de las ventajas que el pertenecer a 

China les garantiza. Existen además otros elementos que han ocasionado una 

interdependencia entre los chinos y los tibetanos, por ejemplo, la RAT protege a China con 

el suministro de agua que sus cadenas montañosas le brindan, lo que la convierte en una 

pieza importante dentro de las relaciones internacionales de Pekín, sin embargo es éste 

último quien decide sobre su uso, abastecimiento y explotación. 

Las acciones realizadas entre el gobierno en el exilio y Pekín tienen resultados diversos que 

van desde el ámbito regional, estatal e internacional; en su nivel doméstico éstas relaciones 

muestran que el acercamiento y la integración de los tibetanos en la dinámica china es cada 

día más evidente dentro de la RAT, siendo las nuevas generaciones las que adoptan los usos 

y costumbres de una cultura diferente a la tibetana, reflejando su indiferencia hacia el Dalai 

Lama XIV y la pérdida de afinidad con los dirigentes tibetanos en el exilio. Lo anterior 

demuestra que una vez que estas figuras sean definidas por Pekín, el problema de los 

tibetanos no será el argumento de una violación a sus derechos humanos desde la liberación 
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pacífica en 1951, sino la búsqueda de apoyo para resolver los problemas sociales que 

enfrentan por la diferencia en las oportunidades entre chinos y tibetanos dentro del Tíbet. 

El escenario deseable para los tibetanos, sería que tras la muerte del Dalai Lama XIV el 

gobierno central les brindara la oportunidad de escoger a su próximo dirigente que 

estuviera en el mismo espacio geográfico que ellos y se formara un gobierno de tibetanos 

para tibetanos; la convivencia con los chinos sería algo natural no una situación forzada y 

los movimientos sociales serían cada vez menos. 

Los derechos humanos dentro de China son un tema vigente con tratamiento especial 

dentro de la política interna y externa del país, debido a que existen diferencias con la 

concepción occidental de los mismos porque el tratamiento que en lugares como el Tíbet, 

Pekín da a su población, es un hecho indiscutible en diversos sentidos cuando menos desde 

la perspectiva occidental y de los organismos internacionales. Además, particularmente en 

el caso de la RAT, aún después de más de 50 años de la liberación pacífica, fueron durante 

mucho tiempo el argumento utilizado por el gobierno en el exilio para legitimar su petición 

de independencia aunque nunca obtuvieron el apoyo suficiente de la sociedad internacional 

para concretarla. 

Asimismo, conforme a sus características adaptó los requerimientos internacionales sobre 

derechos humanos, participando en foros que cuestionan el desempeño de los países en los 

mismos, por ejemplo durante 1995 se llevó a cabo en Pekín la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre la Mujer con el objetivo de crear un mundo pacífico, justo, humano y equitativo, 

basado en los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del principio de 

igualdad para todas las personas. 

También China incluyó dentro de su legislación instrumentos que garanticen los derechos 

humanos de su población, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, 

así como algunos de los derechos políticos y sociales; a pesar del esfuerzo de China por 

demostrar que se está comportando como un actor que respeta los derechos humanos, 

encontramos políticas que atentan contra los mismos, por ejemplo el derecho a la libertad 

es limitado cuando el gobierno determina en qué puede creer la población o cómo debe 

comportarse en determinado momento porque cree que a través de ella puede perjudicarse 

el objetivo nacional. De igual forma, la aplicación de la pena de muerte no sólo en China 
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sino en todos los países que la aplican hacia las personas que han cometido algún delito, 

afecta el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. 

El objetivo del gobierno en el exilio ha perdido vigencia y ha conseguido que las nuevas 

generaciones no se sientan reconocidas con los mismos, por lo que no apoyan el 

movimiento sino que buscan un reconocimiento integral por parte de Pekín que les permita 

acceder a condiciones de igualdad económicas, políticas y sociales con respecto a los 

chinos en el Tíbet. 

Es por lo anterior, que la hipótesis de la presente investigación con fundamento en los 

argumentos previamente establecidos se comprueba debido a que el proceso de integración 

de los tibetanos a la RPC, y la renuncia del Dalai Lama XIV a continuar siendo el Jefe de 

Estado en el Exilio y por consiguiente poder exigir la independencia del Tíbet, ha 

ocasionado que la población tibetana busque una autonomía concreta respaldada por el 

gobierno de Pekín. 
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