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INTRODUCCIÓN 

 

 

Rusia es el país más grande del mundo en cuanto a territorio se refiere, su extensión de 

Oeste a Este es de aproximadamente 9.000 km, y de Norte a Sur oscila entre 2.500 y 

4.000 km, teniendo un total de 17.075.400 km2.     

 

Está situado en el llamado corazón de Europa y Asia, en la época de los Zares 1 

constituyó un vasto imperio que duró cerca de 300 años, lo que le otorgó un papel 

primordial en el concierto internacional, aún después de ser derrocado el Imperio 

Zarista en 1917. 

 

A partir de la llegada al poder de Iván el Terrible,2 Rusia ha sido un país protagónico a 

nivel mundial, es difícil cuestionar su influencia y relevancia, la cual se vuelve más 

fuerte al posicionarse como una de las potencias que promete y aspira a ser el nuevo 

rostro de la hegemonía global. Su historia resulta peculiar y única, ha pasado por 

diferentes sistemas políticos y económicos, ha sufrido guerras e invasiones. Algunos de 

sus gobernantes han sido represores, autocráticos, socialistas, y  sigue siendo un país 

fuerte. 

 

Existen diversas razones para explicar este hecho, Rusia abarca once husos horarios 3 y 

tiene aproximadamente el doble de tamaño que Estados Unidos, cuenta con el peso 

histórico para construir alianzas con otros países siendo el garante de la estabilidad. Para 

ello, Moscú no está utilizando el elemento militar, sino una estrategia económica, que 

tiene como herramientas el petróleo y el gas natural, la actuación de este país en la 

escena internacional insinúa que para posicionarse hegemónicamente, Rusia busca 

convertirse en una potencia económica, basándose en la posición que le concede el 

poseer una de las mayores reservas de recursos energéticos;4 así como la vinculación de 

                                                      
1 1721-1917 
2 El 16 de enero 1547, Iván el Terrible era coronado, fue entones cuando el Estado ruso comenzó a 
convertirse en Imperio. El surgimiento del sistema estatal ruso se refuerza por la concepción de “Moscú 
como la Tercera Roma”. 
3 Son 24 franjas imaginarias que dividen a la tierra, haciendo referencia a las 24 horas que dura un día, 
estos determinan el horario de los países, según su ubicación geográfica y el huso donde se encuentre. 
4 Rusia tiene 87.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, 1163 billones de pies cúbicos 
de reservas probadas de gas natural, 157 millones de toneladas de reservas probadas de carbón, y 40.7 
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su producción gasífera por diferentes vías, especialmente hacia Europa, creando 

dependencia, lo que podría ser clave en la geopolítica de Eurasia.  

 

Una vez que la reconfiguración geopolítica se haya dado, traerá como consecuencia 

cambios en los patrones de consumo de los hidrocarburos, países consumidores y 

productores se verán alterados. 

 

En este contexto, cabe recalcar que para México, país productor de hidrocarburos, el 

posicionamiento de Rusia como potencia energética, podría ser poco conveniente con 

respecto a su estabilidad económica, si se toma en cuenta que la nación mexicana se 

encuentra entre los principales productores de crudo, produce en esta región: 3.8 

millones de barriles por día (mbp). Cerca de un tercio de los ingresos del Estado 

provienen de esta actividad.5 Aunque se debe mencionar que con la nueva Reforma 

Energética Mexicana se “despetrolizarán” las finanzas públicas, al establecer que 

Pemex transferirá de sus ganancias sólo hasta un 4.7% al Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF).6 Petróleos Mexicanos es una de las grandes productoras del mercado 

internacional y una de las mayores proveedoras de Estados Unidos y  la Unión Europea 

(UE), esta empresa, exporta más de la mitad del crudo que extrae.7  

 

En cuanto a gas natural se refiere, México posee, la cuarta reserva de América Latina, 

pero ocupa el tercer puesto en producción, con un volumen de más de 36.000 metros 

cúbicos (mm3). La demanda de este hidrocarburo para el consumo interno ha crecido 

notoriamente en los últimos años y el flujo de exportación aún es modesto. 8  Sin 

embargo, el crecimiento de 38% en las ventas al exterior de Rusia en 2005, a 

consecuencia del fuerte incremento de la demanda petrolera, provocó que México 

pasara de la novena a la décima plaza, dado que Rusia llega a ocupar el octavo sitio.9 

                                                                                                                                                            
billones de dólares de valor a precios corrientes. Los 10 países que deben su riqueza a sus reservas de 
recursos no renovables. http://www.panamericana.pe. Consultado el 14 de febrero de 2014. 
5Así lo revelan datos combinados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la 
Agencia Internacional de Energía (AIE) y la empresa British Petroleum (BP), en el artículo: Conozca a 
los países petroleros de América Latina.  http://foro.univision.com. Consultado el 24 de Mayo de 2008.  
6 Los 25 puntos finos de la Reforma Energética. http://www.excelsior.com.mx/. Consultado el 20 de Julio 
de 2014. 
7 Datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE). www.iea.org. Consultado en Mayo 2005. 
8 Datos de la empresa British Petroleum (BP). www.bp.com. Consultado en  Mayo 2005. 
9 OMC. Ocupa México décimo lugar en exportaciones. www.eluniversal.com.mx. Consultado el 12 de 
Abril de 2006. 
 

http://www.panamericana.pe/
http://foro.univision.com/
http://www.excelsior.com.mx/
http://www.iea.org/
http://www.bp.com/
http://www.eluniversal.com.mx/
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Como lo indican estos datos, Rusia abarca más mercado comercial energético, poniendo 

en riesgo las exportaciones que el Estado mexicano pueda hacer a sus principales socios 

comerciales; lo que pudiera afectarlo, ya que depende directamente de los ingresos 

percibidos en este rubro, a diferencia de Rusia, que ha sabido administrar eficientemente 

sus recursos estratégicos alternando el petróleo con gas natural; por lo que resultaría 

oportuno estudiar la perspectiva de ésta nación euroasiática.  

 

En términos de investigación, en México empieza a crecer el interés por el estudio 

acerca de la geopolítica rusa, y la importancia que tiene este país tanto en Eurasia, como 

a nivel mundial. Lo que resulta complicado dado que la mayoría de la información a la 

que se tiene acceso es deficiente y no explica de manera objetiva la realidad rusa, esto 

se debe a la alta influencia de la literatura occidental que proviene de Estados Unidos, 

creando una imagen distorsionada, que favorece su posición en el escenario 

internacional. 

 

Esta investigación realiza un análisis comparativo entre el periodo de Pedro el Grande 

(1689-1725) y el de Vladimir Putin -(1999-2008) en su primer periodo continuo de 

gobierno; posteriormente siendo Primer Ministro (2008-2012) y finalmente, al ser 

elegido presidente nuevamente (2012-2018)-, desde la geopolítica, tomando en cuenta 

que con el primero, Rusia se consolidó como un imperio, y con el segundo, se hizo lo 

propio forjando una potencia mundial, en dos épocas que aunque resulten lejanas, tienen 

en común: el concepto de poder euroasiático liderado por Rusia.  

 

La importancia de los dos periodos a estudiar radica en que, por una parte, Pedro el 

Grande elevó a Rusia a la categoría de gran potencia y logró darle voz en el concierto de 

Europa; y por la otra, Vladimir Putin ha otorgado una estabilidad en su política exterior, 

que no le da la espalda a Occidente y que al mismo tiempo continúa considerando a las 

antiguas Repúblicas Soviéticas, como parte indiscutible de su esfera de influencia. 

 

Se busca plantear nuevamente el término de geopolítica, el cual, se descontinuó y 

minimizó, a ser solo una asignatura más de los programas escolares. Pero al paso del 

tiempo, cobra importancia por su estrecha relación con el poder y el territorio o espacio 

geográfico, a tal punto, que los estudiosos la reconocen como parte del Nuevo Orden 

Internacional. Así las cosas, la geopolítica adquiere mayor importancia en todos los 
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niveles, mostrando que las teorías clásicas siguen vigentes, y al pasar los años se sigue 

buscando la expansión  imperialista.  

 

Un internacionalista, como futuro científico social, debe enriquecer su conocimiento a 

través del análisis de diversos puntos de vista sobre los acontecimientos mundiales, 

mediante la investigación, con el fin de consolidar y dar a conocer una opinión y un 

criterio más amplio. 

 

En referencia a su nombre, un estudioso de las Relaciones Internacionales, adquiere                                                       

el compromiso de comprender que no existen las verdades absolutas, que cada parte de 

la historia mundial tiene que ser explicada desde su origen y su contexto, tomando en 

cuenta todos los factores que contribuyeron para su acontecer, por lo que pueden 

basarse en las diferentes fuentes de información que sin duda ofrecerán para sí mismo, 

un nivel académico más alto. 

 

El estudio de este tema aporta una visión diferente de Rusia, explicando otra perspectiva 

del porqué de sus acciones, cómo las realizaban, qué papel desempeñaba la comunidad 

internacional y qué influencia ejerce sobre la misma. También ofrece la oportunidad de 

mostrar a otros estudiosos de las Ciencias Sociales un país lleno de contrastes y matices, 

en el cual, su ubicación geográfica ha sido de suma importancia, ya que se encuentra en 

el en medio de dos continentes predominantes de la escena internacional, Europa y 

Asia; lo que le da un entorno único, en donde se desarrolla la lucha por el poder, por el 

territorio, por los energéticos, por mencionar solo algunos. Esta investigación 

contribuye a formar un criterio más equilibrado sobre Rusia distinto a los elaborados 

con anterioridad. 

 

Los objetivos particulares de esta investigación explican: cuál es la importancia  

geopolítica de Eurasia, el por qué las principales potencias quieren posicionarse en esta 

región, cuáles fueron las razones que impulsaron a Rusia para buscar la expansión 

territorial, tanto en la época de Pedro el Grande como en la de Vladimir Putin, los nexos 

rusos con su periferia y con sus rivales hegemónicos, el actuar de estos últimos, hacer 

una comparación de variables económicas, políticas, geográficas, militares, entre otras, 

en los dos periodos mencionados. Para finalmente, llegar al objetivo general, que 

consiste en explicar por qué Rusia a través del tiempo y de los gobiernos, sigue siendo 
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una pieza fundamental en el tablero del poder y la hegemonía mundial, dando pauta a la 

verificación de la hipótesis planteada: mostrar que el Estado ruso, -de seguir 

implementando una estrategia geopolítica con base a su planteamiento histórico 

eurasista-, es un serio aspirante a dominar la zona euroasiática. 

 

La importancia geopolítico-estratégica de esta región y su dinamismo constituyen el 

fundamento principal del análisis de Eurasia, y que parte del objetivo del estudio 

geopolítico del espacio eurasiático a través de una conjunción entre pasado-presente y 

que permite crear escenarios futuros, que han determinado y edificado la constitución de 

esta región, que actualmente se articula como una de las zonas de influencia más 

importantes en la realidad internacional y se proyecta como un escenario potencial  de 

las relaciones de poder en el futuro. 

 

Esta investigación se divide en diferentes capítulos, empezando por una introducción a 

los conceptos de poder, de geopolítica y de la importancia de Eurasia, que son un eje 

primordial para el desarrollo de Rusia a través de los años, continuará con la ilustración 

del periodo de Pedro el Grande, su economía, su política exterior, militar, de expansión,  

y su legado en la historia. Posteriormente la transición de la Unión Soviética a la 

Federación Rusa y finalmente, ésta, bajo el mandato de Vladimir Putin, su economía, 

uso de energéticos, política exterior, neo expansión y su legado lo más actualizado 

posible, ya que su mandato aún no acaba. Finalmente se hará una comparación de cómo 

en estos dos periodos tienen en común el poder ruso en la zona de Eurasia y cómo a 

pesar de los años, Rusia sigue siendo un ícono en la escena global. 
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1. PODER, GEOPOLÍTICA Y LA IMPORTANCIA DE EURASIA 

 

El primer capítulo de esta investigación menciona algunas teorías de poder, que se 

adaptan a este texto y que reflejan las relaciones que los países ejercen sobre otros  

para conseguir un fin determinado, muestra algunas teorías de la geopolítica, 

explicando su resurgimiento en la arena internacional. Por otro lado, explica dos 

corrientes de pensamiento de la geopolítica, la clásica y la contemporánea;  

posteriormente se alude a la geopolítica eurasista como eje de razonamiento ruso y 

atlantista que refiere a los pensamientos occidentales como contraparte a los 

intereses en Rusia; finalmente se resalta la importancia de Eurasia, como centro 

terrestre donde se disputan la hegemonía las potencias, no solo del continente 

europeo o asiático, sino también americano, ya que sus recursos naturales, de 

población y de territorio, son los más notables del mundo. 

 

1.1 CONCEPTO Y TEORÍAS DEL PODER 

 

 “Por eso mismo sitúo en primer lugar, como inclinación 
general de toda la humanidad, un deseo perpetuo e 
insaciable de poder tras poder, que sólo cesa con la muerte. 
Y la causa de ello no es siempre esperar un goce más intenso 
que el ya obtenido, ni tampoco ser incapaz de contentarse 
con un poder moderado. En realidad, el hombre no puede 
asegurarse el poder y los medios para vivir bien que 
actualmente tiene sin la adquisición de más”.  
Thomas Hobbes 10 

 
La cita con la que inicia este apartado, menciona el concepto de poder, el cual ha 

inspirado a través de los años, a los intelectuales y estudiosos de la sociedad y la 

política. Las Relaciones Internacionales (RRII), no escaparon a este hecho, dando luz a 

las dos grandes líneas de pensamiento que por tradición la han dominado, la realista y la 

idealista, teorías que siempre han girado en torno a este fenómeno. La primera ha 

resaltado el poder como motor de las RRII, mientras la segunda, lo puntualiza de la 

misma manera, pero en la óptica internacional, sugiriendo que debe ser eliminado y 

reemplazado a través de la puesta en práctica de instituciones internacionales. 

  

                                                      
10 HOBBES Thomas. Forma y poder de una república, eclesiástica y civil. Cap. XI. Edición preparada 
por C. Moya y A. Escohotado, Madrid, 1979. Pp. 199-200. 
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El poder juega un papel significativo en la política internacional, para lograr ciertos 

objetivos por la vía pacífica, o por la vía de la dominación. A través de la historia se 

logra observar este comportamiento histórico en el que las relaciones han evolucionado, 

pero manteniendo en su base la primicia del poder, este cambia y sus objetivos también, 

así como la posición de los diferentes actores de la escena internacional. 

 

No obstante la antigüedad del estudio del poder, sólo después de la Segunda Guerra 

Mundial se ha considerado un estudio con bases científicas que se aplican al área social, 

partiendo de obras como la de Hans Morgenthau, “Política de Poder entre las 

Naciones”, considerada clave del pensamiento y análisis de la política internacional, 

señala, “que el poder puede consistir en cualquier cosa que establezca y mantenga el 

control del hombre sobre el hombre”.11  Citando a Klaus Knorr “cubre, pues, todas las 

relaciones sociales que sirven a tal fin: desde la violencia física hasta los lazos 

psicológicos más sutiles por el que una mente humana controla a otra”. El mismo autor, 

define al poder “como un efecto sobre otro actor, que sólo se genera en situaciones y 

relaciones concretas y muchas variables situacionales determinan el resultado cuando 

aquellas capacidades son utilizadas”.12  En estas dos teorías aplica el caso Rusia, y en el 

uso de sus energéticos, políticas o geografía, para provocar efecto y control en otros 

países, que no solo resultan ser los más cercanos, sino los más dependientes de sus 

recursos naturales. 

 

En otro orden de ideas, Robert O. Keohane y Joseph S. Nye  lo señalan como “la 

habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otra manera no 

harían”.13 Esta resulta ser ya una realidad internacional, por su parte, los países europeos 

no prefieren ni desean formar parte de la esfera de influencia rusa, si tuvieran la 

posibilidad de elegir; sin embargo, en la era actual la continua problemática en Medio 

Oriente, no les garantiza, por ejemplo, estabilidad energética, por lo que tienen que 

recurrir al gas y petróleo ruso.  

 

                                                      
11 MORGENTHAU Hans J. Política entre las naciones: La lucha por el poder y por la paz. Grupo 
Editorial Latinoamericano. 1986. P. 21. 
12  KNORR Klaus. El Poder de la Nación en un Mundo Económicamente Interdependiente. En K. 
Goldmann y G. Sjostedt, Eds. Poder, Capacidades, Interdependencia. Problemas en el Estudio de la 
Influencia Internacional. Londres/Beverly Hills, 1979. P. 168.  
13 KEOHANE Robert O. y NYE Joseph S. Poder e Interdependencia. La política mundial en transición. 
Grupo Editorial Latinoamericano. Argentina, 1988. P. 11. 
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Definiciones que a pesar de sus matices, ilustran el poder como la imposición de las 

voluntades sobre otros, utilizándolo, con el fin de lograr un objetivo. Así, Hans 

Morgenthau afirma que “la política internacional, como toda política, es una lucha por 

el poder. Cualesquiera que sean los fines últimos de la política internacional, es siempre 

el fin inmediato”.14 No se puede decir que el poder sea la prioridad que sigue un Estado, 

ni tampoco que es la esencia de las RRII, más bien, es un medio para influir en las 

decisiones de las políticas internacionales, haciendo uso de sus recursos, ubicación 

geográfica, riqueza, entre otros factores.  

 

“El actual status del poder entra en conflicto debido a la interdependencia15 entre los 

países”,16 que provoca dificultades en los propios gobiernos para su toma de decisiones 

y para proteger su autonomía, perdiendo la esencia de lo que se denomina Estado, desde 

todas su vertientes, económica, política y militar. 

 

Sin embargo, y a pesar de todas las teorías antes mencionadas, la que más refuerza esta 

investigación es la de Richard Adams, quien menciona que “Donde hay más formas de 

energía, existen más bases para el ejercicio del poder”,17 ya que como Rusia lo ejerce en 

Eurasia es precisamente a través de sus energéticos, y por supuesto, su geografía.  

 

Esta teoría da la pauta, para explicar lo que Rusia busca lograr en sus países cercanos y 

no tan cercanos, ha encontrado la respuesta a una política que sin ser tan coercitiva, 

logra retener de manera no del todo voluntaria, pero sí muy necesaria, a los otros 

Estados que se vuelven cada vez más dependientes de los energéticos rusos, se trata de 

una fusión de teorías, que entrelaza el sometimiento mediante su poder y sus recursos, 

utilizados a su favor, obedeciendo a sus propios intereses de expansión y solidificación 

en su zona estratégica.  

 

Por lo tanto, las RRII basan una parte de su metodología en el estudio de las relaciones 

de poder, las cuales sirven para lograr sus objetivos por dos medios: la vía pacífica y la 

coercitiva. También, se pueden señalar diferentes corrientes de pensamiento respecto a 
                                                      
14 MORGENTHAU Hans J. Op. Cit. P. 43.  
15  Se sugiere explicar por interdependencia, al concepto que se ha generado con la globalización e 
intercambio de  mercancías, personas, tecnología, entre otros. 
16 Es una interdependencia entendida en un mundo sistémico donde lo que afecta en una parte del sistema, 
tarde o temprano afecta en otra. 
17 ADAMS Richard, La Teoría del Poder Social. Fondo de Cultura Económica.  México, 1983. P. 76. 
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cómo se desarrollan, pero hay un punto en las que todas convergen, que es el poder del 

hombre sobre el hombre a fin de obtener un beneficio, que puede ser riqueza, territorio, 

energéticos, entre otros. Antes el poder se ejercía por medio de la guerra y de batallas, 

ahora, el aspecto militar se complementa con el económico, financiero y/o energético, 

disfrazado de diplomacia y cooperación. 

 

En la época de Pedro el Grande no existían tales teorías y el poder se llevaba a cabo solo 

por el derecho de nacimiento de los gobernantes; no obstante, las prácticas son similares 

y llevaban a cabo el sometimiento territorial, económico, social y político de los 

pueblos, con el fin de expandirse y obtener beneficios de ellos. 

 

En términos generales, las condiciones de poder en ambos periodos, reflejan un 

continuo uso de estrategias geopolíticas, que aunque no se conocían así, se usaban, 

mostrando que la praxis política, es un recurso antiguo que no pierde vigencia. 

 

1.2 CONCEPTO Y TEORÍAS DE LA GEOPOLÍTICA 

 

“Quién gobierne la Europa oriental dominará el corazón 
continental; quién domine el corazón continental dominará 
la isla mundial (Eurasia y África); quién domine la isla 
mundial dominará el mundo”. 
 Halford Mackinder 18 
 

Según Miguel García Reyes, la geopolítica se puede definir como la ciencia que se 

encarga de estudiar la influencia de los factores en la vida y en la evolución de los 

Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político.19 Y se considera que sus 

fundadores son Friedrich Ratzel,  Halford Mackinder e Isaiah Bowman, de los cuales se 

tomará principalmente en este estudio, a Halford Mackinder, por ser su teoría, la que 

más aporta a esta investigación. 

 

La geopolítica nace tanto de la Política como de la Geografía; de la primera obtiene los 

factores históricos, sociales, políticos y económicos; de la segunda sus recursos y 

                                                      
18 En 1919, Halford Mackinder definió a Asia Central como el “corazón continental” y afirmó que Europa 
Oriental es la llave del mismo.  
19 GARCÍA REYES Miguel.  La seguridad energética en el siglo XXI, Los nuevos actores, el gas natural 
y las fuentes alternas de energía. Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio Ambiente. 
P. 35. 2009. 
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ubicación que puede ser estratégica, por lo tanto, resulta ser un estudio dinámico y de 

interés actual. Así, la geopolítica resulta útil, divide al mundo en Estados y explica 

cómo funciona cada uno de ellos según el lugar donde se localiza. 

 

Otra definición difundida por el Instituto de Geopolítica de Alemania, argumenta que 

“geopolítica es la doctrina de las relaciones terrestres y de los desarrollos políticos que 

comprenden los amplios fundamentos de la Geografía, especialmente de la Geografía 

Política, que es la doctrina de los organismos espaciales políticos y su estructura”.20 

 

Tras la Segunda Guerra Mundial, el concepto de la geopolítica fue encajonado, y 

considerado una herramienta para fines de guerra, destrucción y expansión, al pasar el 

tiempo, se comprendió que es un estudio que se puede y debe utilizar, ya que conlleva 

términos de gran utilidad para la problemática contemporánea  

 

La geopolítica, en términos generales, ha formado parte de la tradición realista de las 

RRII, la primera formulación de importancia fue la obra de Halford Mackinder (1904),21 

la cual se convirtió en uno de los clásicos del realismo.22 Como se mencionó, esta teoría 

reúne los elementos más significativos y enfocados a esta investigación, Halford 

Mackinder, fue el más influyente impulsor de la geopolítica en Gran Bretaña y Estados 

Unidos. Sus reflexiones sobre la distribución de fuerzas entre las naciones del mundo 

fueron básicas para los estudios del poder. 

 

Poco después de la Primera Guerra Mundial escribe “Ideales Democráticos y Realidad”, 

considerado el trabajo más importante sobre Política internacional escrito por un 

geógrafo, es una expansión del ensayo de 1904 donde comentó: “La guerra ha 

reafirmado mi propio punto de vista”. Mackinder menciona la existencia de una gran 

continente, al cual llamó “Isla mundo” que se dividía en seis regiones:   

 

 Europa Costera (Oeste y Centro Europa) 

 Asia Costera (India, China, Sudeste Asiático, Corea y Este de Siberia) 
                                                      
20 DORPALEN Andreas. El Mundo del General Haushofer. Farrar & Rinehart, Inc. Nueva York, 1942.  
P. 23. 
21 Halford Mackinder (1861-1947), geógrafo y político británico. 
22 El realismo dejaba que los Estados fuertes asumieran la responsabilidad de los asuntos mundiales; en 
cambio, el idealismo requería que se controlara ese poder por medio de la acción conjunta de todos los 
Estados. En TAYLOR  P. J. Geografía Política. Trama Editorial. Madrid, 1994.  P. 47. 
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 Arabia (Península Arábica) 

 Sahara (Norte de África) el Sud-Centro del Mundo (Sudáfrica)  

 Y el más importante, el Centro del Mundo o “Heartland” (Eurasia).  

 

Elaboró la Teoría del “Corazón Continental”, la cual formula que Asia Central es la 

región pivote del Mundo, inaccesible a las potencias marítimas, rodeada por un cinturón 

interior, en Europa y en Asia continentales, y un cinturón exterior, formado por el resto 

de islas y continentes. El creía imprescindible impedir una alianza entre Alemania y 

Rusia, porque ambas potencias podrían dominar el pivote continental, lo que llevó a la 

idea de crear estados tapón que separaran a Alemania y Rusia. 

 

Así las cosas, la geopolítica, resulta útil, ya que se divide en dos partes, la geográfica, 

que aporta conocimiento de territorios, mares y estrategias. La Política por su parte, 

aporta el conocimiento de las relaciones de poder. En este orden de ideas, también sirve 

para entender y explicar el orden mundial. Un orden definido por el poder. De este 

modo, tras ser despreciada durante la época de la posguerra, se vuelve indispensable 

para explicar fenómenos de la actual situación internacional.  

 

La geopolítica une y da sentido a las relaciones de poder-geografía-política entre los 

Estados, o entre cualquier unidad internacional. En palabras de Joan Eugeni Sánchez,  

“la propuesta de análisis de la Geografía Política como análisis de las relaciones de 

poder en el espacio, es indudable ya que las relaciones de poder asumen una forma 

espacial-territorial23, dado que el espacio es el ámbito donde se materializan”.24 

                                                      
23 Cabe destacar la diferencia entre espacio y territorio, el primero se puede referir a espacio geográfico, 
que es la extensión de la superficie terrestre utilizada y equipada por las sociedades para dar respuesta a 
las necesidades consideradas vitales y al desarrollo de la complejidad de sus interrelaciones. Es por lo 
tanto a la vez, un sistema de relaciones y un producto social organizado, que incorpora herencias, 
memorias y actores (individuos, familias, grupos, empresas, colectividades territoriales y Estados). Tiene 
leyes y normas universales de organización y diferenciación, pero expresadas con distintos matices según 
los sistemas sociales dentro de los cuales se encuentra" (Brunet, 1993). En otro orden de ideas, Territorio 
es una noción con amplio significado, comprende todas las realidades geográficas, jurídicas, sociales, 
culturales y afectivas. El territorio se distingue del espacio, por el hecho de ser una construcción social. 
En su significado más amplio y genérico, es una extensión de tierra perteneciente a una nación, provincia, 
comarca u otro. Designa un espacio limitado, extendido, donde vive una comunidad humana (Real 
Academia Española, 1999). También se puede definir como el término que se encuentra subyacente la 
noción de ordenamiento del territorio. Sin embargo, el término de territorio encierra una fuerte 
connotación social, junto con las dimensiones de pertenencia y de apropiación: el territorio es un espacio 
que ha sido apropiado, hacia el cual se tiene el sentimiento y la conciencia de pertenecer a él (Brunet, 
1993). Citado en FAO. Depósito de documentos. Departamento Económico y Social. http://www.fao.org. 
Consultado el 15 de Junio de 2014. 
24 SÁNCHEZ Joan-Eugeni. Geografía Política. Editorial Síntesis, Madrid España, 1992. Pp. 30-35. 

http://www.fao.org/
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La geopolítica es una fusión entre los aspectos sociales, históricos, económicos y 

políticos, con la Geografía, que lleva implícita el área territorial, espacial y de los 

beneficios otorgados por estos dos elementos. Se ha utilizado, especialmente, con el fin 

de expandir el poder de un Estado, tal como lo hiciera la Alemania nazi, conflicto que 

provocó la desacreditación de este concepto. Pero al paso de los años, confirma su 

importancia al incluir en su estudio las relaciones de poder, la espacialidad, el 

territorio25 y los recursos naturales.  

 

Las ideas geopolíticas que aportan más elementos a esta investigación, son aquellas que 

tratan sobre una zona central (Eurasia) y el poder de Rusia ejercido en ella, así como la 

posible división y repartición de ese poder, al unir fuerzas con Alemania, -antes 

refiriéndose a lo terrestre-, ahora a lo energético. 

 

1.2.1 GEOPOLÍTICA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA  

 

"La geopolítica, como contribución al renacimiento de esta 
ciencia que retoma su dinámica con la globalización. La 
importancia del tema radica en que su práctica, al inicio del 
siglo XX, favoreció la extensión territorial de algunos 
estados y hoy se presenta como forjadora de verdaderos 
imperios económicos”. 
Ernesto González Posse 26 

 
El estudio de la geopolítica, tiene dos vertientes: la clásica y la contemporánea. La 

primera se basa en el expansionismo que da acceso a mayor territorio, recursos 

naturales-económicos y a poder militar,27 estudia la historia y la geografía para formular 

teorías acerca del impacto de los factores geográficos sobre las políticas exteriores.28  

                                                      
25 GONZÁLEZ POSSE Ernesto. La frontera como factor de integración. Intal. Buenos Aires, Argentina, 
1990. P. 266. 
26 Ídem. 
27 Se considera a Rudolf Kjellen el creador de geopolítica clásica a principio del siglo XX. Su libro “El 
Estado como forma de vida” considera al Estado como un organismo biológico, como un ser vital 
supraindividual, que tiene una anatomía constituida por una serie de elementos, además de una fisiología 
que estudia las funciones del mismo, una de las cuales es el crecimiento, que equivale a la expansión 
territorial. Citado en HERRERO FABREGAT Clemente. Entorno al Concepto de Geopolítica Clásica. 
Revista de Geopolítica, Natal - RN, v. 3, nº 2. Julio-Diciembre 2012. P. 38. 
28 KELLY Phill y PÉREZ Luisa. Una Revisión de la Geopolítica Crítica. Argentina Global Nº 15, 
Septiembre-Diciembre 2004. www.geocities.com. Consultado el 20 de Mayo de 2013. 
29 Al respecto ver textos de los siguientes autores: Efraín León Hernández, Ana Esther Ceceña, Andrés 
Barreda, Franz Fanon, Samir Amin, etc. 
 
 

http://www.geocities.com/
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Vale la pena mencionar que también existe la geopolítica crítica, la cual versa sobre la 

valorización del espacio, en términos de la Teoría del Valor acuñada por Carlos Marx 

en el siglo XIX; sin embargo, para términos de esta investigación no se consideró 

necesaria su inclusión, por escribir desde el punto de vista de la potencia, no de la parte 

subsumida en el proceso.29  

 

Por otro lado, la geopolítica contemporánea se introduce bajo un panorama distinto al 

que se tenía en la geopolítica clásica, en la cual el poder se genera con una base 

imperialista, esta nueva perspectiva ya no considera al Estado como única unidad 

importante, sino trata de espacios globales, y de nuevos actores que tienen la capacidad 

de influir en la función internacional. Toma en cuenta conceptos como el orden 

geopolítico mundial, la distribución de poder, la tecnología, las comunicaciones, la 

economía, el comercio y las alianzas transfronterizas, que muestran que un país ya no 

está delimitado por fronteras permanentes y finitas, sino por líneas y flujos móviles.30 

 

Esta geopolítica puede denominarse “Nueva Geopolítica”, donde la expansión no se 

lleva a cabo solo por la vía territorial, sino también por otros medios como oleoductos, 

idiosincrasia e influencia en otros países a fin de ganar espacio, dependencia y poder en 

ellos. Por otro lado,  los enemigos no son solo Estados, también son empresas 

multinacionales, capitales e inversiones, terroristas, entre otros. En este concepto se 

agrega la “geoeconomía” que no distingue dos disciplinas, sino que liga la economía de 

un país con su ubicación geográfica.  

 

En el estudio de las Relaciones Internacionales, existen también, dos tradiciones 

intelectuales antes mencionadas y estrechamente ligadas a la geopolítica, el realismo y 

el idealismo. La primera se conformó a partir de una serie de obras clásicas sobre el arte 

de gobernar y la rivalidad interestatal, entre las cuales vale la pena destacar las obras de 

Maquiavelo y la de Karl Von Clausewitz,31 entre muchos otros más.  Al respecto José 

Luis Cadena Montenegro explica que estas teorías enfatizan en que el Estado se 

encuentra permanentemente, en una situación de inseguridad y por consiguiente, 

                                                      
 
30 MIHAILOVIC Dejan. Revista Digital Iberoamericana Razón y Palabra. www.razonypalabra.org.mx. 
Consultado en Abril de 2014.      
31  JOXE Alain. El imperio del caos. Las repúblicas frente a la dominación estadounidense en la 
posguerra fría. Fondo de Cultura Económica. México, 2003. P. 74. 



16 
 

recomiendan adoptar medidas de poder que impongan la voluntad de los Estados fuertes 

sobre los débiles.32 

 

La guerra o invasión es parte de la ideología realista de las RRII y es antagónica a las 

ideas del idealismo por considerarlas estatocéntricas y con una filiación al poder. Por lo 

tanto, el estudio de la geopolítica se basa en su propia naturaleza bélica y expansionista, 

lo que la excluyó de los estudios académicos. Actualmente, se han recuperado sus 

estudios y es parte fundamental de las políticas de los países desarrollados.33 Hasta 

cierto punto, ya que la realidad muestra, que los países más poderosos buscan el 

sometimiento y poder de unos sobre otros, solo que ahora la coerción resulta más 

diplomática y se oculta bajo otras facetas. 

 

Cuando se menciona la geopolítica, se hace una referencia implícita a la teoría del 

“Heartland”, de Halford Mackinder, pues en el transcurso de tiempo, se ha considerado 

el modelo geográfico más conocido en el mundo, y en la actualidad, las discusiones 

sobre política exterior se inspiran en ella, en especial, a la doctrina militar Occidental. 

Esto se da, ya que la teoría muestra una realidad, por lo que prácticamente Europa, Asia 

y África están unidas por tierra, lo que permite la concentración de poder, riqueza, 

población, territorio y recursos, por lo que es de gran importancia para el estudio de las 

RRII alrededor del mundo. Por primera vez en 1904, esta teoría se presentó en una 

conferencia con el nombre de “El pivote geográfico de la historia” y luego, en una 

segunda presentación después de la Primera Guerra Mundial, se retocó con el nombre 

de “Ideales democráticos y realidad”.34 

 

Pese a que en la mayoría de estudios sobre las Relaciones Internacionales del período  

entre guerras, predominaba el pensamiento idealista, en Alemania nacía el realismo 

como contracara al idealismo relacionado con su derrota en la Primera Guerra Mundial. 

El objetivo de la geopolítica alemana fue el espacio vital, -término original de Friedrich 

                                                      
32  CADENA MONTENEGRO José Luis. La geopolítica y los delirios imperiales de la expansión 
territorial a la conquista de mercados. Revista Bogotá, Colombia.  N°1:115-141. Enero-Junio de 2006. 
Pp. 118-119. 
33 Ídem. 
34 IBÁÑEZ SÁNCHEZ José Roberto. Teoría del Estado. Geopolítica y geoestrategia. Colección de Oro 
del Militar Colombiano, vol. XVII. Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares. Santa Fe de 
Bogotá, 1985. P. 77. 
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Ratzel-, con el cual, consideraban que Alemania debía buscar la expansión territorial, 

más allá de sus fronteras.  

 

En la geopolítica alemana se distingue una tendencia de pensamiento, la del General 

Karl Haushofer (1869-1946), quien fue presentado durante la Segunda Guerra Mundial 

como el jefe del espionaje mundial nazi. Realmente jamás existió la relación entre la 

doctrina de Haushofer y Hitler, Ambos intentaban un resurgimiento de Alemania pero 

por diferentes caminos. Para el primero,  la geopolítica era la ciencia de la sangre y el 

suelo. Por tanto, enseña cómo ha de crecer el Estado-pueblo ideal hasta lograr su 

espacio vital máximo, y como es necesario que se organice para lograr su máximo 

desarrollo en beneficio propio y luego, de su cooperación en la cultura de la 

humanidad.35 Estas ideas fueron manipuladas durante la etapa nacional socialista por la 

escuela creada en Múnich-Heidelberg, convirtiéndose en la ciencia oficial del III Reich. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial la geopolítica perdió credibilidad, pero al paso 

del tiempo se ha reivindicado, debido a los conflictos mundiales más actuales, donde el 

tema de expansión no caduca, tal como lo comentó el geógrafo alemán Fiedrich Ratzel, 

quien aplicó estas ideas al Estado con la tendencia a ocupar espacios cada vez mayores 

considerándolos la esencia del progreso, por lo que los pueblos vencidos, al perder 

espacio viven la decadencia.  De la misma manera, Rusia conoce y evalúa su espacio 

vital sin permitir que se reduzca, al contrario, busca expandir nuevamente su imperio.  

 

Por lo tanto, se establece una relación directa con el poder y sus estrategias espaciales, 

con el dominio militar, económico, el control del espacio geográfico y energético. 

Desde esta concepción se abren nuevas perspectivas en el manejo de la geopolítica a 

nivel mundial.  

 

La geopolítica se clasifica en dos: clásica y contemporánea, la primera tiene como idea 

principal, el expansionismo, que conlleva como beneficio, territorio, poder militar, 

económico y recursos naturales. Considera al Estado como unidad única de poder; en 

cambio, la contemporánea contempla espacios globales en donde el Estado comparte el 

poder creando un nuevo orden geopolítico mundial. 

                                                      
35 BURLEIGH Michael. El Tercer Reich. Punto de Lectura. México, 2007. P. 102. 
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Por otro lado, dentro de la geopolítica se distinguen dos corrientes, el realismo y el 

idealismo, las cuales se contraponen en sus premisas. El realismo contempla el uso del 

poder de los fuertes sobre los débiles a través de la guerra; y en contraparte, el 

idealismo, contempla un poder no estatocéntrico, no bélico y con equilibrio de poder. 

 

La geopolítica se basa con mayor peso hacia el realismo, considerando el poder, la 

guerra, la coerción y la supremacía global, como parte fundamental de sus acciones. 

Esta fue la causa de que se devaluara en un contexto de posguerra, donde proliferaba la 

paz, el diálogo y la repartición territorial, así que este concepto ya no encajaba en los 

planes de los países triunfantes, pero, posterioremente, estos mismos, lo retoman como 

parte de su política exterior, entendiendo la importancia de hacer geopolítica, solo que 

ahora, añaden recursos no tan agresivos –guerra-, y más estratégicos –energéticos, 

alianzas regionales, económicas, entre otros. 

 

1.2.2 GEOPOLÍTICA EURASISTA Y ATLANTISTA 

 

“La geopolítica es una ciencia y como tal, es universal y no 
sólo tiende a proyectar estados como grandes potencias, sino 
ayudar también a otros, para mantener lo que tengan e 
inclusive, enseñar a los Estados pequeños, fórmulas para 
evitar su desintegración”. 
José Luis Cadena Montenegro 36 

 

El dominio de la tierra, el mar y el aire, mostraron la importancia de la geopolítica, ya 

que denotaron la relación de poder entre estos elementos. Algunas de las más notables 

teorías se explican a continuación: 

 

 Mahan y su teoría del  mar: El almirante americano Alfred Thayer Mahan fue el 

primero que elaboró un trabajo estructurado de corte atlantista, al que nombró: 

“La influencia del poder del mar sobre la historia” escrito en 1890, fue también, 

el primer geopolítico que tomó en cuenta los cinco continentes, argumentando 

que si un país lograba tener una marina eficiente que le permitiese crear una gran 

industria y comercio, podría generar riqueza, lo que a su vez, le dotaría de la 

                                                      
36  Citado en CADENA MONTENEGRO José Luis. La geopolítica y los delirios imperiales de la 
expansión territorial a la conquista de mercados. Revista Bogotá, Colombia.  N°1:115-141. Enero-Junio 
de 2006. P. 131. 
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posibilidad de conquistar el mundo. De este mismo modo lo menciona Norberto 

Ceresole: “Dominio terrestre es el control político y militar sobre el heartland”; 

pero si se posee también el control de los mares, su dominio puede ser 

universal”.37 

 

 Mackinder y su teoría de la tierra. En 1904, Harlford Mackider, ofreció la 

conferencia “El pivote geográfico de la historia”, la cual sostenía que Alfred 

Thayer Mahan se había equivocado, ya que las líneas de comunicación terrestres 

habían avanzado y se observaba la tendencia a formar continentes unidos. Según 

el profesor, la parte unida del globo era el medio único para lograr la conquista 

mundial; en esa mitad terrestre, se encontraba todo lo grande hecho por el 

hombre: la cultura, la riqueza, la ciencia, y allí también, se hallaban los 

elementos dominantes de la humanidad. De igual forma, sostenía que los medios 

o elementos de comunicaciones de la época, permitían que a los puertos llegaran 

oportunamente y tuvieran las fuerzas suficientes para alejar a los barcos que 

arribaran.38 

 

 Teoría de Nicolás Spykman. Profesor emérito de la Universidad de Yale que 

escribió el libro “Geografía de la Paz” en 1944, el concebía la geopolítica “como 

el planeamiento de la seguridad política de un país en términos geográficos”. 

Los dos términos fundamentales, para este autor son “espacio y tiempo”. Por 

espacio, entendió la localización del Estado que varía con el crecimiento o 

decrecimiento de los centros mundiales de poder o con el crecimiento o 

decrecimiento de las grandes potencias que tengan relación con el Estado. Por 

“tiempo geopolítico”, entendió el poder del Estado en comparación con los 

demás. Entonces dio un nuevo concepto, el “rimland” (borde-cerco-orilla), que 

era una zona de inmenso valor, por ser invulnerable a la marina. Así, Spykman 

estableció una nueva ley: “Quien domine el “rimland”, dominará a Eurasia, 

quien domine a Eurasia, dominará el mundo”.39 Finalmente complementó sus 

                                                      
37 CERESOLE Norberto. Tecnología militar y estrategia nacional - Política y economía de la defensa. 
Editorial Pleamar. Buenos Aires, 1991. P. 152. 
38  MACKINDER H.J. El Pivote Geográfico de la Historia, en Ideales Democráticos y Realidad. 
Washington DC: National Defense University Press, 1996. Pp. 175-194. 
39 Ídem.   
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escritos con la idea de unir la marina con la aviación para la obtención de los 

objetivos seguidos, esto ayudó al desarrollo de estas especialidades. 

 

Las teorías de Mahan y Mackinder, muestran la geopolítica atlantista y eurasista 

respectivamente, la primera con la exposición de que el dominio se llevaría a cabo por 

el mar, y la segunda, que se daría por la tierra, en esta última, se basa el pensamiento 

ruso de expansión y dominación a través de los años; por lo tanto, se desglosará con 

mayor detalle por ser parte de esta investigación; en otro orden de ideas, la teoría de 

Nicolás Spykman, se basa en la unión de estos elementos, adhiriendo la aviación, como 

se sabe son términos más actuales, pero no resaltan en sí, la base de esta tesis, por lo 

que, regresando al tema, se transcribe a continuación lo que propuso Halford 

Mackinder, escribió que existía una extensa área en la parte Occidental y continental de 

Rusia, ceñida al Norte por el Ártico, al Sur y al sureste por grandes cadenas montañosas 

de Europa y Asia; y al Oeste por el Volga que se alargaba hasta la profunda entrada del 

Mar Báltico. Precisamente a esa zona la llamó “Pivote Geográfico de la Historia”, 

nombre que sus contemporáneos modificaron, llamándola Europa Central.  

 

Este estudioso sostenía, que esa región no puede ser atacada por mar, como creía Alfred 

Thayer Mahan, ya que para su defensa por tierra contaba con poderosos ejércitos de 

infantería. Ese pivote se encontraba rodeado de una serie de penínsulas que formaban 

una especie de borde protector que él llamó “La Región Marginal Creciente”. 

 

En sus mapas, hizo notar el error común de contar tres continentes al mencionar a 

Europa, Asia y África, puesto que los mismos están física y estrechamente unidos por la 

extensa región del Medio Oriente. En su opinión, ese espacio no forma tres continentes, 

sino una gigantesca isla que llamó “La Isla Mundial”, aquí, se concentraban todos los 

medios necesarios para la dominación mundial: hombres, materias primas, población, 

así como la industria y el dinero que necesitara. Una vez analizadas estas  áreas, Halford 

Mackinder formuló la ley de que “El que domine la Europa Central, controlará el 

corazón mundial; el que controle el corazón mundial, dominará la isla mundial; el que 

domine la isla mundial, dominará el mundo”.40  

 

                                                      
40  MACKINDER H.J. El Pivote Geográfico de la Historia, en Ideales Democráticos y Realidad. 
Washington DC: National Defense University Press, 1996. Pp. 175-194. 
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Esta teoría destaca la unión terrestre de Europa, Asia y África en la cual se concentran 

los mayores recursos, proponiendo que quien logre gobernar estas tierras, será capaz de 

hacerlo con todo el mundo y no es necesario crear políticas separadas. 

 

Históricamente, la región pivote fue Asia Central, pero con las movilizaciones 

marítimas que iniciaron en 1492 y el flujo creciente de conquistas hacia otros 

continentes y tierras, el poder se inclinó hacia la geopolítica atlantista. Recientemente, 

las políticas han cambiado y adoptado de estas dos vertientes, la más conveniente a sus 

intereses, en el caso ruso el eurasismo41 ha sido parte de su historia, siendo Imperio, 

Unión de Repúblicas Soviéticas, o ahora, como Federación.  

 

Esto resalta en el punto de que Rusia política, geográfica y culturalmente, no es del todo 

europea, ni tampoco, asiática, sino más bien posee una identidad euroasiática propia, 

que la distingue de los demás países de la región. Esa identidad es el legado del control 

espacial de Rusia sobre el enorme territorio situado entre Europa Central y las costas del 

Océano Pacífico, esa expansión provocó la asimilación con Rusia de una vasta 

población no rusa y no europea, creándose así una singular personalidad política y 

cultural euroasiática. 

 

Este argumento fue expuesto convincentemente por el príncipe N.S. Trubetzkoy, uno de 

los principales exponentes del eurasismo, quien escribió que: “Nuestra tarea es crear un 

cultura completamente nueva, nuestra propia cultura, que no se parecerá a la 

civilización europea, cuando Rusia deje de ser un reflejo distorsionado de la civilización 

europea, cuando vuelva a ser ella misma nuevamente: Rusia, Eurasia, la heredera 

consciente y la portadora del gran legado de Gengis Kan”.42 

 

Rusia en sí  misma es la gran portadora de la identidad euroasíatica, que la distingue de 

los europeos o asiáticos, es única, y ha sido forjada a través de los siglos, superando los 

diferentes sistemas políticos, sociales y económicos, y a pesar de las modificaciones 

                                                      
41 En la Federación Rusa apareció un tipo de nacionalismo, una nueva línea de pensamiento, llamada 
eurasismo, que se ha desencantado por la tesis de los paneslavistas, abogando por la unión de las 
nacionalidades que integran a la Federación Rusa en un único Estado-Nación, que pueda recuperar la 
grandeza y el bienestar del Imperio. ZAPATIER ESPÍ Luis T. El nacionalismo ruso: ideas, formación y 
potencialidades, en COLOMER VIADEL Antonio y FLORES JUBERÍAS Carlos (eds.): Rusia en 
vísperas de su futuro. Universitat de Valencia. Valencia, 2002. 
42 TRUBETZKOY N.S., El Legado de Gengis Kan, Cross Currents. Estados Unidos, 1990. P. 68. 
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geográficas sufridas, apuesta por reconquistar e imponer un nuevo orden mundial  que 

recupere su status en esta región. 

 

Su visión geopolítica está conformada por el atlantismo y el eurasismo, el primero 

defiende la idea de que si se es poderoso, el mar lo ratificará, creando para sí flotas 

marítimas, rutas comerciales, dominio de territorio y expansión política-económica, 

basados en el éxito que los europeos obtuvieron conquistando colonias. Por otro lado, el 

eurasismo, determina que el poder se obtiene avanzando por tierra y conquistando 

grandes espacios convirtiéndose en imperios capaces de dominar el mundo, ya que aquí 

se concentra lo más valioso del hombre: su cultura, riqueza y ciencia. 

 

La teoría eurasista se apega más a esta tesis y denota el poder que las potencias pueden 

alcanzar en el denominado “heartland”, que destaca que tres de los cinco continentes 

forman una sola porción terrestre, la cual podría ser liderada por Rusia, dada su herencia 

europea-asiática. 

 

1.2.3 IMPORTANCIA DE EURASIA 

 

“El concepto de geopolítica ha estado íntimamente 
relacionado con Eurasia, cuya relevancia consiste en que 
Eurasia es el continente central del mundo, ésta zona forma 
parte de los Estados más asertivos y dinámicos del mundo 
político”. 
Zbigniew Brzezinski 43 

 

Desde tiempos remotos, que la política comenzó a utilizarse entre los continentes, 

Eurasia se ha caracterizado por ser el centro del poder. Los pueblos a través de los años, 

asentados en esta región, llegaron a una dominación de otras culturas alrededor del 

mundo alcanzando el status de potencias. La ubicación geográfica de Eurasia la 

consagra como un espacio estratégico que cuenta con la mayor acumulación de recursos 

naturales, destacando los recursos energéticos: petróleo y gas, elementos que le 

confieren relevancia geopolítica. 

 
                                                      
43 Los aspirantes a la hegemonía del mundo, como Rusia, China, Alemania y Japón,  por mencionar 
algunos, están en Eurasia, así como todas las potencias que desafían política y económicamente a la 
supremacía americana. Citado en BRZEZINSKI Zbigniew. Una Geoestrategia para Eurasia. Foreign 
Affairs. www.foreignaffairs.com. Septiembre-Octubre 1997. Consultado el 28 de Mayo de 2012. 

http://www.foreignaffairs.com/
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En Eurasia, está el 75% de la población del mundo,44 60% del Producto Interno Bruto 

(PIB),45 y el 75% de recursos energéticos.46 Colectivamente, la energía potencial de 

Eurasia eclipsa al continente americano. Después de Estados Unidos, las seis economías 

militares más grandes, 47  están en ésta zona, también, todos los portadores de las 

energías atómicas abiertas del mundo, con excepción de la potencia norteamericana.48  

 

Un vistazo al mapa mundial, sugiere que un país dominante en Eurasia, controlaría casi 

automáticamente el Medio Oriente, África y ejercitaría influencia decisiva sobre dos de 

las tres regiones económicamente más productivas del mundo, Europa Occidental y 

Asia del Este.49 

 

Eurasia es un área clave para el dominio del planeta, por esto es, que históricamente 

haya sido una prioridad para las potencias marítimas  -fundamentalmente Inglaterra y 

Estados Unidos durante la era moderna-  impedir una gran alianza que hiciese posible la 

unidad de la “Isla Mundial”. El poder euroasiático conjuntamente, es superior al  

estadounidense. “Afortunadamente para Estados Unidos, Eurasia es demasiado grande 

como para ser una unidad política”, dice Zbigniew Brzezinski. Eurasia es, por lo tanto, 

el tablero en el que la lucha por la primacía sigue jugándose.50 

 

Dada la importancia geoestratégica del “heartland” euroasiático, es natural que las 

potencias marítimas hayan tratado de cercarlo para impedir la hegemonía de una única 

potencia sobre Eurasia. Conjuntamente, también se ha fomentado el conflicto en esta 

zona para impedir grandes alianzas estratégicas que pudieran otorgar una unidad 

geopolítica garante de poder. 

 

Como se comentó, Halford Mackinder definió al continente euroasiático “el Pivote 

Geográfico de la Historia”, que es una porción de tierra que resulta difícil de invadir y 

                                                      
44 China, India, Pakistán y  Rusia encabezan la lista de esta zona en población mundial. 
45 China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y Rusia. 
46 Arabia Saudita, Irán, Irak, Rusia, China, Turkmenistán, Kazajstán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. 
47 China, Rusia, India, Gran Bretaña, Francia y Alemania. 
48 Rusia, Francia, Reino Unido, Alemania, Irán, entre otros. 
49 BRZEZINSKI Zbigniew. Una Geoestrategia para Eurasia. Foreign Affairs. www.foreignaffairs.com. 
Septiembre-Octubre 1997. Consultado el 28 de Mayo de 2012. 
50 BRZEZINSKI Zbigniew, El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos, Paidós. Barcelona. 1998. P. 40.  

http://www.foreignaffairs.com/
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cercar por las vías marítimas. Rusia siendo Estado pivote ocupa la mayor parte de ese 

territorio, dotándolo de gran importancia e influencia en el equilibrio de poder mundial.  

 

Esta investigación propuso a Eurasia como el núcleo de poder geopolítico con la 

capacidad no sólo de dominar los energéticos, sino de cambiar el orden mundial en el 

siglo XXI, también hizo la división del continente de Eurasia nombrándolo el centro 

mundial, donde se concentra el poder, ya que en ésta zona se encuentran todas las 

potencias, con excepción de Estados Unidos. Posteriormente, y en víspera de la 

Segunda Guerra Mundial, Halford Mackinder hizo cambios en su tesis del pivote del 

mundo y, en plena efervescencia bélica en Europa, propuso que el nuevo “corazón del 

mundo” era la región de Asia Central, donde se encuentran los grandes depósitos de 

petróleo y gas que alimentan la energía de Europa, al respecto cabe que recordar que en 

la actualidad el proyecto gasífero europeo-estadounidense,  Nabucco51 que puede ser 

considerado un remanente del proyecto europeo de aquellos tiempos. A través de este 

proyecto gasífero, Europa busca abastecerse del gas que podría provenir de la región de 

Asia Central sin pasar por el territorio ruso, con esto se trasluce que la escuela del 

geopolítico inglés está vigente.  

Imagen 1. Gasoducto Nabucco52 

 
                                                   Fuente: Avizora, 2013.  

                                                      
51 Véase Imagen 1. 
52 Gasoducto Nabucco 

Destino: Austria, Sudeste europeo. 
Lo que transportará: Gas 
Fecha de finalización: 2015 
Impacto estratégico: Restar influencia a Rusia en los mercados europeos ofreciendo un enlace para el 
suministro continental de gas desde el Centro de Asia. Amplía las asociaciones turcas con Europa y 
daría opción a un suministro eventual desde las reservas iraníes. AVIZORA. Gasoducto Nabucco. 
Disponible en línea en www.avizora.com. Consultado Julio 2013. 

http://www.avizora.com/
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Eurasia es el tablero de ajedrez geopolítico, y Rusia, localizada en el corazón de ésta 

zona, es poseedora de las reservas más grandes de gas natural, que representa la fuente 

de energía que actualmente es el foco energético global, y es un Estado capaz de 

organizar efectivas alianzas con otros, de esta misma manera utiliza el eurasismo, que 

no entiende la cultura rusa como una parte de la civilización europea, sino como una 

civilización original, que reúne parte de la experiencia oriental como occidental. En 

palabras de Francisco Martínez, “La población rusa, en este sentido, no debe de ser 

percibida ni como europea ni como asiática, sino que constituye la comunidad 

euroasiática”.53 

 

En términos de calidad de vida, Rusia no es una potencia de clase mundial. En términos 

de energía, es un coloso ya que posee las mayores reservas de recursos naturales, 

minerales y energéticos, es considerada la mayor superpotencia energética,54 posee más 

de 130.000 pozos petroleros y cerca de 2.000 depósitos explorados de gas petróleo han 

sido estimados en 150.000 millones de barriles. Podrían ser todavía más grandes pero 

no han sido aún explotadas debido a la dificultad de perforación en algunas regiones 

árticas remotas, aunque ya empieza a ser posible su exploración.55 

Eurasia es muy importante para la geopolítica de Rusia, incluso la que domina 

actualmente su ideología es la escuela euroasiática. Francisco Martínez lo ilustra de esta 

manera: "En la historia se han visto diferentes formas para una integración similar (de 

los territorios postsoviéticos): desde los Hunos y otros imperios nómadas hasta Gengis 

Kan y sus sucesores. Más recientemente, la integración fue liderada por Imperio Ruso 

de los Romanov, y después por la Unión Soviética (URSS)”. 56 

Se crea así, una unión euroasiática que prolonga esa tradición a través de un único 

modelo ideológico, que toma en consideración procesos democráticos, respeto de los 

                                                      
53 MARTÍNEZ SÁNCHEZ Francisco. Rusia: La buena Europa o una República Potemkin. Apuntes para 
la cooperación entre la UE y la Federación Rusa. Universidad Técnica de Lisboa. 23 de Septiembre de 
2008. P. 68. 
54 GRIGORIEV Leonid. Como el status de Rusia de súper potencia energética puede dar súper seguridad 
y súper estabilidad.  http://en.civilg8.ru. Consultado el 16 de Diciembre de 2006. 
55  GUTIÉRREZ Ana Teresa. El ascenso de Rusia en el nuevo orden geopolítico mundial.  Revista 
Denarius. Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2008. 
Pp. 35-36. 
56 MARTÍNEZ SÁNCHEZ Francisco. Rusia: La buena Europa o una República Potemkin. Apuntes para 
la cooperación entre la UE y la Federación Rusa. Universidad Técnica de Lisboa. 23 de Septiembre de 
2008. P. 71. 

http://en.civilg8.ru/
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derechos nacionales, y presta especial atención a la cultura, la lengua y los atributos 

étnicos de todos sus miembros. El eurasismo es la filosofía para la integración de los 

territorios post-soviéticos, sobre unas bases democráticas, voluntarias y no violentas, sin 

dominación de ningún grupo étnico ni religión".57 

A través de los años, la importancia de Eurasia radica en que es la extensión territorial 

más grande del mundo que ha fungido como centro de poder, aquí han surgido los 

principales imperios, acumula riqueza, recursos naturales, energéticos, población y 

poder militar. La mayoría de las potencias se encuentran en esta zona, a excepción de 

Estados Unidos. Por lo que resulta, altamente codiciada, y cualquier país con 

aspiraciones y ambición, la considera en sus políticas, intereses y estrategias.  

 

Desde hace muchos años, la geopolítica se ha ido gestando como una disciplina 

necesaria para el estudio de las Relaciones Internacionales, ya que se basa en dos ramas 

fundamentales de la misma: la geografía y la política; tras ser marginada, renace, con 

mayor fuerza y uso, en las políticas actuales de todos los países que aspiran a un lugar 

en la cumbre del mundo. La lucha de poder que la rige, determina las negociaciones que 

se dan en los foros internacionales y en la política exterior de cada Estado. Este 

capítulo, menciona algunas teorías que explican la idiosincrasia rusa, el por qué el 

eurasismo se arraigó en su pensamiento, convenciéndolos de que esta podría ser la vía 

de la dominación, y el camino de regreso para su reposicionamiento mundial. En los 

tiempos de Pedro el Grande, muchas de estas teorías no existían, pero su sueño lo llevó 

a unificar aún más Eurasia, haciéndolo un territorio vasto y lleno de expectativas de 

poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
57 Ídem. 
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2. RUSIA EN EL PERIODO DE PEDRO  EL GRANDE 

 

Este capítulo reseña de lo que Pedro el Grande significó para el Imperio Ruso, él tenía 

un objetivo muy claro, modernizar a su país en todos los sectores, para lo cual dedicó su 

vida y esfuerzo. Soñó con una nación semejante a Europa, por lo que modificó sus 

políticas internas y externas, su ejército, la ideología de sus gobernados, la economía e 

incluso, la manera de practicar la religión, convirtiendo a Rusia en un Imperio con la 

capacidad de desafiar los órdenes de poder establecidos en esa época.  

 

2.1 CONSOLIDACIÓN DE UN IMPERIO 

 

“Fue en 1689 cuando el Zar Pedro I  llegó al poder, empezó a 
conducir a Rusia a ser el poder dominante en Europa Oriental. 
Esto sólo acabaría trescientos años después,  en 1989.”  

        T. C. W. Blanning 58 
 

Cuando Pedro El Grande se convirtió en Zar de Rusia, en el siglo XVII, comenzó una 

campaña de modernización en todos los órdenes creando así, una transformación de sus 

costumbres, tradiciones, tecnología y prácticas, reorganizando el Estado, la economía, el 

ejército y hasta la Geografía euroasiática. Fue sin duda de los personajes reformistas 

más importantes y fundador del Imperio Ruso.  

 
Pedro el Grande consideró que la modernización de Rusia llevaba al acercamiento 

intelectual y, sobre todo, geográfico a Europa. Esto conducirá a una política exterior 

más agresiva y bélica con el objeto de conectar con los “caminos de Europa”, por medio 

de la guerra. Ella misma, creó la necesidad financiera, social, y determinó el rumbo de 

las nuevas de reformas que se llevarían a cabo. A partir de esto, se diseñó una política 

económica y financiera distinta a lo conocido. 

 

De manera paralela a estas reformas, Pedro el Grande consideró fundamental la 

transformación de la administración pública y del sistema político,  persiguió el ideal de 

un poder absoluto e ilimitado identificado con su persona; dicho poder estaría asociado 

                                                      
58 Cita de especialista británico T. C. W. Blanning en SOLÉ José María. La forja de una potencia. El 
conquistador. La Aventura de la historia, ISSN 1579-427X, Nº. 55, 2003. P. 84. 
 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2108&clave_busqueda=75215
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con una administración pública apoyada en la funcionalidad de las dos clases superiores 

de la sociedad rusa: el clero y la nobleza. El clero quedó a disposición del Zar y el Santo 

Sínodo se nombraría por él. 

 

El Zar desarrolló el sistema educativo e institucional del país, y transformó la economía 

a través del desarrollo de empresas privadas y estatales, así como de la importación de 

especialistas extranjeros para aprovechar sus técnicas. Pedro el Grande heredó de sus 

antepasados un país territorialmente considerable, pero aislado en espacios 

exclusivamente continentales, careciendo de costas y puertos; sus salidas naturales 

como los Mares Báltico, Negro y Caspio, habían permanecido fuera de su control. Esta 

situación, creó una prioridad para el imperio, la expansión hacia los mares tibios, planes 

que llevaron a la creación de “Petropolis” (San Petersburgo), dejando atrás su pasado 

moscovita y la influencia asiática.59 

 

Así, de forma paralela a las profundas reformas internas que decidió aplicar sobre todos 

los ámbitos de la vida del país, el fortalecimiento del papel exterior de Rusia como 

potencia emergente de la época se alzó enseguida siendo la otra gran tarea, a la que 

dedicó todo el interés y personal esfuerzo a lo largo de su vida. Una de sus primeras 

acciones fue mirar hacia el Sur, donde el poder otomano siempre había constituido un 

permanente freno y desafío a cualquier posible expansionismo ruso, Pedro el Grande, 

sabía que para conseguir sus fines, era primordial crear un ejército moderno y capaz de 

ganar en cualquier escenario, misión a la que aportó todos los medios posibles.  

 

Sus logros militares no se hicieron esperar, arrebató a los turcos la importante plaza de 

Azov. Fundó en las cercanías la ciudad de Taganrog y ordenó la construcción de una 

flota estable para el Mar Negro,60  en poco tiempo, se abriría también a su acción 

expansiva hacia el Báltico. 

                                                      
59 MARTÍNEZ SÁNCHEZ Francisco. Rusia: La buena Europa o una República Potemkin. Apuntes para 
la cooperación entre la UE y la Federación Rusa. Universidad Técnica de Lisboa. 23 de Septiembre de 
2008. P. 21. 
60 En 2014, se han registrado conflictos por bases navales rusas en el Mar Negro, Occidente ha declarado 
con ayuda de fuentes ucranianas, que Rusia ha desplegado su flota en esta zona, siendo que desde 1783, 
están ahí creadas por la Emperatriz Catalina II. El motivo por el cual la flota rusa sigue teniendo su base 
naval en Sebastopol, es porque desde 1997 se la arrienda a Ucrania por una importante cantidad de 100 
millones de dólares anuales por un plazo de 20 años; en 2010 Rusia y Ucrania firmaron los acuerdos de 
Járkov, en los que el plazo se extiende hasta 2042. La importancia de este puerto para Rusia es que el 
70% de su infraestructura naval se encuentra en la península de Crimea, lo que lleva al conflicto de la 
anexión de la misma hacia Rusia. http://actualidad.rt.com Consultado el 04 de Marzo de 2014. 

http://actualidad.rt.com/
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Vendría luego, la Guerra del Norte, proseguida hasta 1721, que desbancaría a Suecia del 

papel de potencia hegemónica en la zona, para entregárselo a Rusia.  En el Norte, el 

gran adversario era Carlos XII de Suecia. Para enfrentarse a él, Pedro el Grande 

estableció alianzas con Polonia y con Noruega-Dinamarca, deseosas de ver el fin de la 

opresión que el poderío sueco les imponía. Fue Suecia la que abrió las hostilidades 

invadiendo Carelia61, Estonia y Livonia62. Esta campaña era decisiva para todos sus 

planteamientos y decidió imprimir en ella la totalidad de sus energías.  

 

Recuperó la plaza de Narva, perdida en otro combate. Carlos XII no se daba por 

vencido, hasta que en su terca voluntad de alcanzar Moscú, se enfrentó a la cruda 

naturaleza y clima ruso, que sería la causa determinante de su fracaso final. Lo mismo 

que le sucedería más adelante a Napoleón y Hitler, quienes fueron víctimas de las 

inmensidades del tiempo ruso. 

 

Pedro el Grande triunfó en la batalla de Lesnaya y de Poltava, esta victoria ponía fin a la 

hegemonía sueca en la zona; por lo tanto, permitía la entrada a Rusia al concierto 

europeo por la puerta grande, llevando consigo, acceso a más territorio, comercio, entre 

otros beneficios. El racionalismo aplicado por el Zar a las tareas bélicas daba sus frutos 

de la forma más brillante, ya que la acción de sus ingenieros militares había demostrado 

ser una de las claves de tan decisivo triunfo. 

 

Ahora, Pedro el Grande podía permitirse intervenir de forma directa en decisiones 

políticas a nivel continental. Repuso en el trono de Polonia a Augusto II, renovó su 

coalición con Dinamarca y tomó las fundamentales plazas bálticas de Reval, Riga y 

Viborg, aquella asociación mercantil que había regido durante siglos los destinos de 

todo el Norte de Europa. Para el Zar, el Báltico era la respuesta a la modernización, ya 

que era la entrada a aquellos países occidentales a los que veía como modelos a imitar. 

 

                                                      
61 "Carelia" o "Karelia", es un área geográfica situada en el noreste de Europa, actualmente dividida entre 
Finlandia  (regiones de Carelia del Norte y Carelia del Sur) y Rusia (República de Carelia y óblast  -Una 
óblast es una entidad subnacional de Bielorrusia, Bulgaria, Rusia, Ucrania y la antigua Unión Soviética. 
En la Unión Soviética y las repúblicas que la sucedieron, las óblast están un nivel por debajo del nacional 
y se subdividen en distritos llamados raiony-  de Leningrado, hoy San Petersburgo). 
62 Livonia alguna vez fue el área habitada por los livonios, pero en la Edad Media vino a designar un 
territorio mucho más extenso en las costas orientales del Mar Báltico, en las actuales Letonia y Estonia. 
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De esta manera, los ejércitos rusos ocupaban Mecklemburgo, Pomerania, Holstein y el 

Norte de Alemania. Aproximándose al mismo corazón de Europa, tal como lo hace 

Vladimir Putin hacia Occidente con la anexión de Crimea, y el mantenimiento de sus 

flotas en Ucrania. El Zar, empeñado en consolidar esta expansión, trató nuevamente de 

pactar con Francia y las Provincias Unidas, aumentando la presión, y llegando a 

amenazar a la misma ciudad de Estocolmo, donde las autoridades se empeñaban en 

mantener hostilidades hacía un resultado más que anunciado. 

 

En 1721, con la firma de la Paz de Nystadt, Pedro el Grande devolvió Finlandia a 

Suecia, pero conservaba Carelia y el resto de sus conquistas en el área. Por otra parte, la 

lucha en el Norte no le había impedido realizar otra gran tarea y, entre los años 1714 y 

1717, había vuelto a enfrentarse, con éxito, a sus vecinos del Sur: el Imperio Otomano y 

Persia. Llevó personalmente la guerra hasta el Cáucaso y fue en este momento de 

euforia, coincidente con la Paz de Nydstadt, cuando fue proclamado “Zar de todas las 

Rusias”. 

 

La voluntad de Pedro el Grande de forjar una gran potencia le dejaba otro reto, las 

inmensidades asiáticas del Este, el cual no rechazó, aquí no había adversarios y los 

problemas venían dados por la excepcional amplitud del espacio y sus condiciones 

climáticas. 

 

Cuando Pedro el Grande murió, dejó a su país convertido en una potencia 

incuestionable. Las reformas y políticas creadas bajo su gobierno, impulsaron a Rusia y 

la proyectaron con voz ante la comunidad internacional. A partir de entonces, los rusos 

nunca más serían un Estado marginal y alejado de la modernidad; al contrario, fueron 

tomados en cuenta en todos los conflictos europeos, cumpliendo el sueño perseguido 

por el Zar. 

 

Pedro el Grande se conoce alrededor del mundo como un reformista y uno de los 

gobernantes más importantes de Rusia de todos los tiempos. Transformó su nación, 

voluntaria o involuntariamente en una copia europea que rebasó el modelo y construyó 

uno de los imperios más vastos de la historia. Dedicó su vida a la evolución de todos los 

sectores buscando un objetivo, consolidar el imperio que más tarde heredaría la Unión 

Soviética, sin dejar a un lado esta personalidad bélica, expansionista e imperialista.  
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Voltaire lo resume así: “el emperador Pedro el Grande reinó así hasta su muerte desde 

los límites del Mar Báltico hasta el extremo meridional del Mar Caspio. Rusia surgió de 

la pobreza a la opulencia y la civilización. Un solo hombre, por tener un espíritu activo 

y enérgico, engrandeció a su patria”.63 

 

Pedro el Grande, puede considerarse el Zar más reformista, ya que desde su llegada al 

trono comenzó una serie de cambios que modernizaron el Imperio Ruso y lo 

consolidaría como uno de los más vastos e importantes. 

 

Su modelo a imitar se basaba en las costumbres y formas de vida europeas, lo que lo 

llevo a hacer grandes transformaciones en las áreas económicas, políticas, territoriales, 

marítimas y comerciales. Su incansable tarea, traería éxito, poder, prosperidad y 

expansión, resultados que conformarían todos los sueños y aspiraciones del Zar. 

 

Así las cosas, surge una comparativa entre Pedro el Grande y Vladimir Putin, el poder 

que su maquinaria militar le otorgó al primero, fue la clave para la toma de decisiones a 

nivel internacional; con Vladimir Putin, su arma más relevante, son los energéticos, los 

cuales han detonado todas las demás opciones, como el avance militar, económico, 

comercial y político. Involucrándose, nuevamente, en los temas importantes que ocurren 

en el mundo, desde un protagonismo que le proporciona el poder hacer.64  

 

2.2 POLÍTICA EXTERIOR 

 

                                                        “La Política de los Estados reside en su Geografía.” 
Napoleón Bonaparte 65 

 

La política exterior de Pedro el Grande estaba dedicada a la expansión; y esto 

significaba lograr salidas al mar, territorios, aguas tibias para la navegación, el 

comercio, vías de comunicación, y acceso a Europa; que llevaba justamente, a la 

modernización. En el caso de Vladimir Putin, varios de estos elementos son parecidos, 

sin duda, entre las grandes aspiraciones de la Federación Rusa, se consideran la 

                                                      
63 VOLTAIRE. Historia del Imperio Ruso “bajo Pedro el Grande”. A. Machado Libros, 2007. P. 481. 
64 La comparación de los dos periodos mencionados se continuará más adelante. 
65 Frase de Napoleón Bonaparte citada en CADENA MONTENEGRO José Luis. La geopolítica y los 
delirios imperiales de la expansión territorial a la conquista de mercados. Revista Bogotá, Colombia.  
N°1:115-141. Enero-Junio de 2006. P. 131. 
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expansión, retomar sus salidas a mares tibios y el acceso a Europa, este último punto, en 

especial, se ha ido logrando debido a sus recursos naturales. El consolidarse en este 

continente, ya no es una búsqueda sin respuesta, ya que esta consolidación ya se dio “de 

facto”. 

  

Para lograr esta expansión, hizo uso de una política bélica, reclutando setecientos 

cincuenta constructores de buques y carpinteros extranjeros durante su viaje por 

Occidente, enviados a Voronezh con el objetivo de construir su flota en el Mar Negro. 

Se aventuró en una lucha contra Suecia, la gran dueña del Báltico, lucha que tuvo por 

espacio veintiún años, pero su éxito final no sólo dio a Rusia la hegemonía del Norte, 

sino que ganó para Pedro el Grande los títulos de “Padre de la Patria, Pedro el Grande y 

Emperador de todas las Rusias”.66 

 

El Zar tenía la posibilidad de iniciar una guerra en contra de China para obtener el Río 

Amur, llamado Río Negro por los tártaros manchúes, y Río del Dragón por los chinos 

que significaba el límite de sus imperios y donde Rusia poseía algunos fuertes a 

trescientas leguas de la gran muralla.67  

 

Se rompieron muchas veces las hostilidades entre los chinos y los rusos con motivo de 

estos fuertes; pero al final, los dos países entendieron mejor sus intereses; el emperador 

Cam Hi prefirió la paz y el comercio a una guerra inútil. Envió embajadores lo que 

resulta muy notable, ya que no había ejemplo alguno en los anales del imperio de una 

embajada enviada a otra potencia; lo que es también único, es que los chinos jamás 

habían hecho un tratado de paz desde la fundación de su imperio. 

 

El Sur quedó para los chinos; el Norte, para los rusos. A éstos no les costó más que una 

pequeña fortaleza, que se encontraba construida más allá de los límites. En esta época la 

paz y cooperación eran términos muy lejanos a su realidad, existían muchas 

confrontaciones por territorio principalmente, ya que estos ofrecían poder económico y 

político.  

                                                      
66 COWLES Virginia, Los Romanov, Noguer, Barcelona, 1975. P. 44. 
67 Memorias de los jesuitas Pereira y Gerbillon. Citado en: Voltaire. Historia del Imperio Ruso “bajo 
Pedro el Grande”. A. Machado Libros, 2007. P. 116. 
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En la arena internacional se desencadenaban una serie de conflictos que volvía a los 

países vulnerables, a los intereses rusos. En Suecia subía al trono Carlos XII, de quince 

años de edad, esta era una coyuntura favorable a los proyectos del Zar; que podía 

extenderse sobre el Golfo de Finlandia y hacia Livonia.  

 

Todas las naciones de Europa estaban en guerra: España, Portugal, Italia, Francia, 

Alemania, Holanda e Inglaterra, combatían por la sucesión del rey de España, Carlos II, 

y todo el Norte estaba armado contra Carlos XII. Por citar algunos ejemplos, Alemania 

mantenía conflictos bélicos con Turquía y con Francia, mientras mantenía alianzas con 

España, Inglaterra y Holanda. Toda esta negociación se conducía mientras Pedro el 

Grande se apoderaba de Livonia, Estonia y Carelia. 

 

Sólo faltaba un conflicto en la Puerta Otomana para que no hubiese ninguna ciudad de 

Europa que no estuviese expuesta a estas batallas. Este conflicto llegó cuando el 

monarca ruso estaba en el punto más alto de su gloria, y precisamente por estar en él, 

situación que interesaba a todos los tronos y pueblos.  

 

Pero los triunfos de Pedro el Grande le otorgaron una consideración universal de la que 

gozaba por su victoria, la aumentó no perdiendo ninguna oportunidad para sacar 

provecho de ella. La posición de los otomanos, ante estos conflictos, se llevó a cabo 

como árbitro, reconociendo la conveniencia de que los príncipes cristianos se 

mantuvieran divididos, pero con ninguna intención de proporcionarles ejércitos. 

 

En 1712, cuando toda Europa estaba bajo el conflicto, Inglaterra concedió la paz a 

Francia, la cual era, desde un siglo antes, la aliada de Suecia; y le interesaba que a ésta 

no le quitaran sus posesiones en Alemania. Se negoció al mismo tiempo con todos los 

príncipes que tenían interés en este reparto. Dentro de este contexto, la reina Ana de 

Inglaterra había muerto, no sin antes firmar la paz con Francia; Luis XIV por su lado, 

firmó la paz entre Alemania y Holanda, así, los conflictos de Europa se acomodaban en 

un nuevo camino. 

 

En el Norte, Pedro el Grande se había convertido en árbitro. El trono de Inglaterra, 

quería extender sus posesiones de Alemania a expensas de Suecia. El rey de Dinamarca 



34 
 

pretendía recobrar Escania, la mejor provincia de Suecia. El rey de Prusia, heredero de 

los duques de Pomerania pretendía volver a entrar a esta provincia.  

 

Por otro lado, la casa de Holstein, oprimida por el rey de Dinamarca, y el duque de 

Mecklemburgo casi en guerra con sus súbditos, pedía la protección de Pedro el Grande. 

El rey de Polonia, deseaba que se anexionase Curlandia68 a Polonia; así, desde el Elba 

hasta el Mar Báltico, el Zar era el apoyo de todos los príncipes. 

 

Desde entonces, La Haya, había sido el centro de las negociaciones de Europa, esta 

pequeña ciudad, estaba principalmente habitada por ministros de todas las cortes y por 

viajeros que iban a instruirse. Las bases de los cambios que habría en Europa se 

asentaban y el Zar, informado de ello, prolongó su estancia en los Países Bajos para 

estar más cerca de lo que acontecía,  para decidir el partido que debía tomar, el observar 

la política exterior, siempre le llevaría al mismo final, su dominio de la zona. 

 

La política exterior de Rusia en tiempos de Pedro el Grande, tenía un objetivo 

primordial: la expansión, esto era un referente de poder en esa época, pero no era la 

única razón de sus acciones. Los mares congelados de Rusia han significado un freno a 

su desarrollo, por lo que resultaba, (en ese entonces y ahora) primordial, la conquista de 

mares cálidos que permitieran la navegación y distribución del comercio. 

 

La guerra tenía una constante y un significado muy claro, la anexión de nuevos 

territorios, lo que llevó a Pedro el Grande a utilizar una política bélica y agresiva hacia 

otros países, creando cambios en la Geografía euroasiática, que duraría, hasta la 

desintegración de la Unión Soviética. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
68 Región que constituye en la actualidad la mayor parte del Oeste de Letonia. 
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2.3 EXPANSIONISMO RUSO 

 

“Para el siglo XVIII, la nación se expandió mediante la 
conquista, anexión y exploración hasta convertirse en el 
Imperio Ruso, el tercer imperio más grande de la historia al 
extenderse desde Polonia en el Oeste, hasta el Océano 
Pacífico y Alaska”. 
Carlo Emanuele Ruspoli 69 

 
Cuando el Imperio Mongol dejó de gobernar -al entonces naciente- Imperio Ruso, la 

estrategia política podría resumirse en una sola palabra: expansión.70 A tal fin, Rusia 

masiva y pobre dedicó sus escasos recursos a la creación de un ejército que pudiera 

empujar de sus fronteras y territorio central, a cualquier enemigo, en la búsqueda de su 

propia seguridad.71 

 

Para Pedro el Grande, Rusia tenía que ser del tipo europeo, porque lo asiático resultaba 

ser antiguo, atrasado y no correspondía a los intereses rusos. Por esto dedicó su mandato 

a diseñar políticas modernizadoras que alinearan a su nación a los destinos de Europa, 

haciendo del Zar el primer reformista y un hito en la historia rusa, supo rodearse de un 

grupo occidental de políticos como Francois Lefort y Patrick Gordon; su viaje a Europa 

en 1697, confirmó por donde comenzarían sus acciones: con un poder monárquico 

absoluto y una reforma radical de la administración, la sociedad y la economía rusa. En 

el caso de Vladimir Putin, algunas de sus políticas, lo acercan a la idea europea, pero 

más que imitar las acciones de su antecesor, aprovecha su posición y busca dotar a 

Europa de lo que necesitan y a la vez, obtener de ellos beneficios políticos, e incluso 

tecnológicos; de igual manera lo realiza con Asia. 

 

Regresando al pasado, Rusia veía estancado su crecimiento económico y de 

comunicación por no tener salida al mar, por lo que abrir una ventana a Europa, 

resultaba ser la solución. No era posible hacerlo por el Sur ya que el Imperio Otomano 

impedía el acceso al Mar Negro, así que apuntó a la dirección contraria, a un territorio 

de Suecia cercano al Báltico.  

                                                      
69 RUSPOLI Carlo Emanuele. Orientalia. Editorial Palibrio. España, 2012. P. 29. 
70 Véase imágenes 2 y 3. 
71 FRIEDMAN George. La guerra ruso-georgiana  y el balance de poder. www.stratfor.com. Consultado 
el 12 de Agosto de 2008.  

http://www.stratfor.com/weekly/russo_georgian_war_and_balance_power
http://www.stratfor.com/weekly/russo_georgian_war_and_balance_power
http://www.stratfor.com/
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Así las cosas, quizá el mayor éxito de las reformas de Pedro el Grande sea la 

construcción de San Petersburgo en 1703, una ciudad que significaba la apertura 

económica, intelectual y política hacia Europa y sería, al mismo tiempo, una plaza 

fuerte frente a los enemigos suecos, el centro del comercio y de la marina rusos y, por 

supuesto, la capital política y cultural de esa “nueva” Rusia.72 

 

Asia no fue la excepción, no existían barreras naturales que impidieran a la nación 

conquistar nuevas tierras, se incentivó la permanente y continua expansión hacia 

Oriente dada la enormidad de la estepa localizada ahí, ya que no hay ningún cuerpo de 

agua que haga el papel de frontera, tal como sucede en la actualidad, solo que utiliza 

herramientas energéticas, más que bélicas. 

 

La llanura euroasiática es continua, y en el caso ruso no existen accesos a mares cálidos 

que permitan la navegación durante todo el año. Circunstancias que contribuyeron a 

hacer de Rusia, una telurocracia,73 pues su expansión se orientó hacia el interior del 

continente euroasiático, alcanzando una posición territorial desde la cual dominar el 

exterior. La extensión de Rusia hacia el Este se incrementó hasta más allá de Bering 

incorporando Alaska a sus vastos dominios, lo fortalecieron y agrandaron, 

convirtiéndolo en un Estado pivote, 74  lo que a nivel estratégico esa inmensidad 

territorial le ofrecería seguridad ante cualquier agresión externa. 

 

Una vez consolidada en el Extremo Oriente, Rusia se proyectó hacia el Sur, dotándose 

de un sentido imperial, pero no solo relacionado a su vasto territorio, sino también 

espiritual y políticamente por el que Moscú sería la Tercera Roma.  

 

Rusia tuvo su primer gran auge expansivo durante el periodo de Pedro el Grande, hizo 

crecer su territorio con base en la guerra, pero para lograrlo, dedicó, en primera 

instancia, todos sus esfuerzos y recursos a la mejora de sus ejércitos, su armamento, su 

                                                      
72 CARRETERO Juan Manuel. Pedro I el Reformador. La Aventura de la historia, ISSN 1579-427X,    
Nº. 55. España, 2003. P. 74-80. 
73 Son imperios continentales en los que su fuerza depende del control del territorio. Surgen de países que 
por su naturaleza geográfica tienen necesariamente vocación terrestre. Es decir, países con mucho 
territorio continental. Ejemplos de telurocracias fueron la Francia de Napoleón, la Alemania 
nacionalsocialista, la URSS y China. QBITÁCORA. Geopolítica: Talasocracias y telurocracias.  
http://qbitacora.wordpress.com.  Consultado el 19 de Noviembre de 2009. 
74 Estados cuya importancia se deriva no de su poder y de sus motivaciones, sino más bien de su situación 
geográfica. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2108
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2108&clave_busqueda=75215
http://qbitacora.wordpress.com/
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economía –la cual sustentaba esta política agresiva- y a su propia sociedad. No se 

detuvo  hasta lograr que su imperio fuera, históricamente, uno de los más grandes.75 

 

Imagen 2. Las conquistas del Imperio Ruso76 

 

 
Fuente: Europa Soberana, 2014.  

 

Imagen 3. Expansión Rusa 1533-189477 

 

 
 Fuente: Uploadmedia, 2013.  

                                                      
75 Véase Imagen 2 y 3. 
76 EUROPA SOBERANA. Las conquistas del Imperio Ruso. Disponible en línea en 
www.europasoberana.blogspot.com. Consultado el 03 de Septiembre de 2014. 
77 UPLOADMEDIA. Russian Expansion. Disponible en línea en http://uploadmedia.org. Consultado en 
Julio de 2013. 
 

http://www.europasoberana.blogspot.com/
http://uploadmedia.org/
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El ideal de Pedro el Grande concebía que a más territorio, más poder, por lo que 

alcanzar tales extensiones, fue básico en sus intereses, creando así un gran imperio e 

injerencia en la arena internacional. 

 

2.3.1 ECONOMÍA 

 

“Pedro I el Grande es un ejemplo de cómo sustituir una   
estructura obsoleta e ineficiente por otra más dinámica y 
eficaz. Supo ampliar los territorios de Rusia para que ésta 
dispusiera de más recursos y más medios para mejorar su 
actividad económica y conseguir la estabilidad  política” 

                                     Salvador Rus 78 
 

Cuando Pedro el Grande tomó el trono, inmediatamente emprendió la tarea de hacer 

crecer a su país, por medio de políticas, reformas e impuestos que aumentaran la riqueza 

y recursos del Estado, para ello se protegió la manufactura, el comercio, se establecieron 

monopolios, se redefinió el sistema fiscal, se amplió el número de contribuyentes, y con 

estas ganancias se consiguió crear y sostener un ejército capaz de solventar los planes 

para la política exterior expansiva hacia todas las direcciones posibles. Esto lo consiguió 

de sus viajes por Europa, en los que aprendió las formas de recaudación que llevaban a 

cabo las potencias de la época. Impulsó el cambio de la estructura socio-económica 

rusa, para convertir a su país en un Estado poderoso y más afín a Occidente. 

 

En estos años, Rusia era un país agrícola, aunque Pedro el Grande no dedicó grandes 

esfuerzos a este sector, por el contrario, su política económica se enfocó en el desarrollo 

industrial y en el fomento del comercio. Para el Zar, la industria era vital y 

complementaria al desarrollo militar; prevalecieron las producciones relacionadas con 

las necesidades militares -minería, metalurgia, armamento, textiles y construcción 

naval– y el Estado era el principal consumidor.  

 

Dichas reformas económicas ayudarían a Pedro el Grande a sostener su agresiva política 

exterior.79 Creó monopolios sobre la sal, el tabaco, la resina, la potasa,80 estimuló la 

                                                      
78 RUS Salvador.  Pedro I el Grande: el zar que introdujo a Rusia en la modernidad. IESE Business 
School, University of Navarra. http://blog.iese.edu. Consultado el 14 de Septiembre de 2014. 
79  Pedro el Grande, Reformista y fundador de Imperio Ruso.  http://betralellerinfo.blogspot.mx.    
Consultado el 10 de Julio de 2013. 
80 Hidróxido de potasio con el que se fabrica vidrio y jabón. 

http://blog.iese.edu/
http://betralellerinfo.blogspot.mx/
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iniciativa privada con presencia del Estado, ya que éste era la base y la meta para todas 

sus aspiraciones, el gobierno controlaba todas las acciones políticas y económicas, 

forjando lo que posteriormente se convertiría un imperio. En cuanto a recaudación de 

impuestos, las haciendas estaban administradas a modo de que cada boyardo,81 pagara 

por sus tierras una suma, que a su vez, cobraba a sus siervos. 

 

Reorganizó la administración del Estado y modernizó la industria, ampliando sus 

recursos económicos, lo que impactó en la población, dejando atrás sus viejas prácticas 

sociales y adoptando las modernas utilizadas en la Europa del siglo XVIII. 

 

Para poder llevar a cabo su crecimiento militar, era preciso incentivar su comercio y sus 

salidas a mares tibios buscando rutas alternas que le permitirán el intercambio de 

mercancías, lo que significaba riqueza, esto le llevó a la guerra y expansión constante, 

haciendo de su gobierno un círculo en función de sus necesidades y aspiraciones de 

modernización. 

 

Al poco tiempo de la fundación de San Petersburgo, un barco holandés llegó a 

comerciar; estos aprendieron rápidamente el camino a esta nueva ciudad, que facilitaría 

y daría preferencia al comercio exterior. Se estableció un tribunal de comercio, cuyos 

miembros fueran mitad nacionales y extranjeros, para que hubiera igualdad entre los 

fabricantes y para todos los artistas. Se fabricaron espejos, tapicerías, telas, oro y plata.  

 

Era difícil imaginar que en un clima y terreno tan hostil, se elevaría una ciudad opulenta 

y magnífica, pero Pedro el Grande lo logró. El comercio exterior estaba decaído antes 

de él; quien lo hizo renacer. Se perfeccionaron las fábricas de armas; siendo Pedro el 

Grande su primer intendente; miles de obreros trabajaban bajo su directa inspección.  

 

Para poder sostener sus planes de expansión, modernización y belicismo, Pedro el 

Grande tuvo que hacer grandes transformaciones para mejorar y consolidar su 

economía, por medio de impuestos, reformas, ampliación del número de contribuyentes 

dentro del sistema fiscal, hizo crecer la industria, el comercio, y explotó sus recursos 

                                                      
81 Título de los nobles terratenientes eslavos, aunque se emplea sobre todo en el ámbito ruso, serbio, 
búlgaro y rumano (incluyendo Moldavia). 
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naturales como el hierro, el oro y la plata, incluso, obligó a los dirigentes de la iglesia a 

pagar con sus bienes su esfuerzo y aspiraciones. 

 

Su plan de gobierno iba en una sola dirección, hacer al Imperio Ruso tipo europeo, con 

sus avances tecnológicos, pero en un territorio muy superior, para lo cual tenía que 

trabajar en varias vías, como lo militar sustentando por lo económico. 

 

2.3.2 PODER MILITAR Y TERRITORIAL 

 

“El poder militar de Pedro radicó en su 
dedicación exhaustiva por aprender de otros 
países más avanzados la fabricación de 
armamento, barcos y artillería más modernos para 
que ayudaran en sí, a lograr sus fines expansivos”.  
Virginia Cowles 82 

 

A pesar de su juventud, y por ella misma, Pedro el Grande buscó con todo su 

entusiasmo modernizar sus flotas y crear un ejército uniforme con todas las 

características necesarias para conformar un imperio. Acondicionó su casa de campo 

Preobazinsky, para adiestrar a sus criados más jóvenes; algunos de ellos, hijos de 

boyardos, estos fueron escogidos para ser oficiales; pero sin antes, pasar por una 

subordinación nueva para ellos, les hizo cursar por todos los grados, y él mismo dio el 

ejemplo sirviendo desde el puesto más bajo, hasta llegar al más alto. Nada más 

extraordinario ni más útil, ya que les enseñó a luchar con disciplina, con buenas armas, 

pero sobre todo, con un propósito, encarnar en la figura del Zar, sus propias 

aspiraciones de superación. Buscaba la creación de flotas para utilizarlas contra los 

turcos y más tarde apoderarse de Crimea.83 

 

Este ejército creció rápidamente convirtiéndose en un regimiento de doce mil hombres, 

con el cual se podía contar tanto para batallas en contra de otros países, como para 

terminar con los propios rusos que no estaban a favor de las políticas reformistas del 

Zar, quienes formaron su propio ejército llamados los Strelitz,84 a quienes subordinó y 

atacó para continuar con sus planes. 

                                                      
82 COWLES Virginia, Los Romanov, Noguer, Barcelona, 1975. P. 38 
83 Ídem. P. 38-40. 
84 Milicia rusa contraria a las acciones de Pedro el Grande. 
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Pedro el Grande lo logró traer desde distintas partes del mundo ingenieros, artilleros y 

gente de mar, todos ellos expertos para así, lograr sus fines. Cubrió Azov de fuertes y un 

puerto capaz de contener los mayores navíos, construyó barcos, artillería pesada y 

ligera; su pensamiento era obsesivo con la idea de crear toda una flota para utilizarla 

contra todos aquellos países que se interpusieran en sus planes. Su propósito era doble: 

preparar la construcción de barcos y reclutar expertos extranjeros para su servicio.  

 

Encontró dos formas más para obtener ingresos para sus objetivos militares, por un 

lado, con la exigencia hacia los más ricos comerciantes, para que contribuyeran con la 

creación de armamento; por otro, con los bienes eclesiásticos, ya que obligó a todos los 

dirigentes de la iglesia, a pagar de su dinero este nuevo esfuerzo en honor a su patria y  

a la cristiandad, fue tal la benevolencia a su nación, que al escasear el bronce, recurrió a 

las campanas de las iglesias y de los monasterios para fabricar cañones, piezas de 

campaña, proyectiles y morteros. 

 

Envió jóvenes rusos a distintas partes de Europa para que aprendieran diferentes oficios, 

por ejemplo: a Italia para aprender todo lo relativo a la marina y a la construcción de 

galeras; a Holanda para la fabricación y maniobra de los grandes navíos; y a Alemania 

para formarse en la disciplina alemana.  

Hizo construir cien medias galeras, que llevaban alrededor de cincuenta hombres cada 

una, navíos, fragatas y barcos, el mismo dirigió todas las obras, mientras la ciudad se 

edificaba y la marina se engrandecía. 

 

Pedro el Grande estaba convencido que para crear un ejército competente, era necesario 

adiestrar a los hombres, empezando por el rango más bajo, hasta llegar al más alto, tal 

como lo hiciera el mismo con su propio ejemplo. 

 

Para lograr la modernización de su ejército, emprendió numerosos viajes para fungir 

como observador de las técnicas en los países especializados en cada una de ellas, 

permitiendo que los rusos las aprendieran; por otro lado, trajo desde todos lados a 

expertos que entrenaran a sus hombres, tanto para la guerra, como para la construcción 

de armas y barcos.   
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Así las cosas, su poder militar, alcanzó la cumbre y se convirtió en un poderoso ejército 

capaz de conquistar territorios, y de construir su propio imperio. 

 

2.4 LEGADO GEOPOLÍTICO DE PEDRO EL GRANDE 

 

El Zar pronunció este discurso que merece pasar a la 
más lejana posteridad: “Mis hermanos: ¿Hay alguno 
entre vosotros que haya pensado, hace veinte años, que 
había de combatir conmigo en el Mar Báltico, en navíos 
construidos por vosotros mismos, y que habíamos de 
establecernos en estas regiones adquiridas con nuestras 
fatigas y por nuestro valor?... Se coloca el antiguo 
asiento de las ciencias en Grecia; en seguida pasaron a 
Italia, de donde se extendieron a todas partes de 
Europa: a nosotros nos toca ahora nuestro turno, si 
queréis secundar mis planes, uniendo el estudio a la 
obediencia. Las artes circulan en el mundo, como la 
sangre en el cuerpo humano; y acaso establezcan su 
imperio entre nosotros, para regresar a Grecia, su 
antigua patria. Yo me atrevo a esperar que haremos un 
día sonrojar a las naciones más civilizadas, por nuestros 
trabajos  y  nuestra  sólida  gloria.” 
Pedro el Grande 85 

 

Como primer punto en este apartado, se hará mención a este discurso pronunciado por 

el Zar, en el cual, engrandece los triunfos logrados con sus reformas. Dichas palabras 

también permiten resaltar la idiosincrasia, y el momento que vive el nacionalismo ruso, 

donde la desintegración de la URSS, significaría para ellos una gran derrota, y ahora 

renace con la idea de -en palabras de Pedro el Grande- sonrojar a las naciones más 

civilizadas posicionándose en las más altas esferas internacionales de poder, gracias sus 

recursos naturales y a sus políticas geográficas. 

 

El ambicioso plan de Pedro el Grande, fue convertir a su país en una gran potencia; 

consolidó el Imperio Ruso, lo transformó en un Estado militar eficiente, cercano a 

Europa y su tecnología, fomentó la educación, emprendió grandes obras públicas, 

conoció y dominó su vastísimo territorio, envió expedicionarios en diversas direcciones 

                                                      
85 “Este es el resumen verdadero de este discurso digno de un fundador. Se le ha empobrecido en todas las 
traducciones; pero el mayor mérito de este elocuente texto es haber sido pronunciado por un monarca 
victorioso, fundador y legislador de su imperio. Del interior del Asia y de Europa todo prestaba homenaje 
a su gloria”. Citado en VOLTAIRE. Historia del Imperio Ruso “bajo Pedro el Grande”. A. Machado 
Libros, 2007. P. 338. 
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en especial hacia el noreste, donde libraría la Guerra del Norte. Aquí se puede notar la 

actividad geopolítica expansionista.86 

 

Dada la ubicación de Rusia, se ha presentado continuamente un gran reto, alinearse a 

Europa, sus costumbres, su cultura, su tecnología; o irse por un camino aparte, que tal 

vez lo lleve hacia los destinos de Asia, cabe recordar que en esa época, no era éste el 

continente que concentraba riqueza o tecnología, por lo que la balanza siempre se 

inclinó hacia Occidente. 

 

Pedro el Grande, a la vez que conquistaba nuevos territorios, perfeccionaba  la marina y 

el ejército, mantenía a sus aliados unidos a su persona, había creado alianzas con otros 

reinos para mantener sus intereses aun en territorios que no le pertenecían, poseía 

Livonia, Estonia, Carelia e Ingria87, consideradas provincias de sus Estados, desarrolló 

una poderosa industria pesada, fundó colegios militares, navales y escuelas para 

ingenieros, introdujo el primer periódico, teatro público y hospital,88 trazó el canal que 

une el Mar Caspio al Golfo de Finlandia y al Océano, aguas desde donde las mercancías 

podían ser transportadas a todo el mundo.  

 

Virginia Cowles lo describe así: “Pedro el Grande era mecánico, artista, geómetra, fue a 

la Academia de Ciencias, que se engalanó para recibirle con todo lo que tenía de más 

extraordinario; pero no hubo nada tan extraordinario como él mismo: corrigió con su 

propia mano varios errores geográficos en las cartas que había de sus Estados, y sobre 

todo en las del Mar Caspio. La curiosidad de Pedro el Grande era insaciable. En su 

tiempo libre visitaba los establecimientos técnicos y científicos de la ciudad. Estudió 

también, ingeniería, botánica e imprenta y en Oxford obtuvo el título de Doctor en 

Leyes”.89 

 

                                                      
86 HERNÁNDEZ MENDOZA Abdiel. La  Geopolítica como factor determinante del reposicionamiento 
de Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM. México, 2007. P. 53. 
87 Ingria es una región histórica rusa que abarca el área existente en el Sureste y Este del Golfo de 
Finlandia, así como a lo largo del Río Neva, el Río Narva y el Lago Peipsi en el Sudoeste, el Río 
Vóljov en el Sudeste, y el Lago Ládoga en el Noreste. 
88 COWLES Virginia, Los Romanov, Noguer, Barcelona, 1975. Pp. 39-40.  
89 Ídem P. 64.  
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Pedro el Grande, fue uno de los personajes reformistas más importantes, civilizó y 

enriqueció a Rusia con sus ideas de transformación, de modernización y de mejora, fue 

un hombre brillante que hizo y consolidó una nación poderosa, célebre y respetada. 

 

El legado de Pedro el Grande fue convertir al Estado ruso en un gran imperio, sobre 

bases sólidas que permitirían su poder político y territorial en Eurasia por varios años. 

Transformó su nación, impulsándola en todos los órdenes, modernizó su ejército, 

sociedad, economía y costumbres. Unió a Rusia con Europa y con Asia, sacándola de su 

aparente exilio, posicionándola como un eje del concierto internacional. 

 

Desde la óptica eurasista, las ideas de Pedro el Grande, eran la conquista de territorio y 

de expansión, ya que esto le proporcionaría el acercamiento a Europa, que era el 

sinónimo de modernidad. El Zar admiraba los métodos europeos, su vestimenta, 

políticas, economía, historia e instrumentos de guerra, para lo cual, trabajó 

incansablemente para asemejar a su país a éstos.  

 

Consideraba al Imperio ruso como el centro de Eurasia, como el designado para 

gobernar, tal como lo refleja Alexander Duguin “El imperio eurasiano con Rusia como 

centro y cabeza, debe pensar y obrar imperialmente, como un poder mundial que tenga 

opinión sobre todo hasta los lugares más distantes del planeta, con carácter 

civilizatorio”.90 Este comentario, es la esencia del pensamiento ruso a través de los años. 

 

Pedro el Grande buscó llegar a todos los rincones de Europa en busca de lo más 

innovador y llevarlo a su país para que dejase el atraso, y se convirtiera en una nación 

capaz de ser tan grande como los imperios más notables de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
90 BUELA Alberto. Duguin: Profeta de Eurasia. https://paginatransversal.wordpress.com. Consultado el 
06 de Julio de 2014. 

https://paginatransversal.wordpress.com/
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3. RUSIA EN EL PERIODO DE VLADIMIR PUTIN 

 

La precaria economía, las derrotas bélicas, la unión efectiva de un nuevo poder político 

y el descontento social, fragmentaron el Imperio Ruso, que por un largo periodo de 

tiempo gobernaron los Zares, dando paso a la Unión Soviética, un nuevo Estado de 

ideología opuesta a las potencias mundiales, que significó un papel antagónico en el 

Orden Mundial de la posguerra. 91  La URSS parecía dar continuidad a la unidad 

territorial más grande de Eurasia; sin embargo, también se desintegró, dejando a la 

naciente Federación Rusa en una situación de pobreza, marginación y derrota. Después 

de algunos años de incertidumbre, se eligió a Vladimir Putin como presidente, dando un 

giro y una nueva faceta a la historia rusa. 

 

3.1 TRANSICIÓN DE LA U.R.S.S. A LA FEDERACIÓN RUSA 

 

“La desaparición de la Unión Soviética como 
realidad geopolítica en diciembre de 1991, 
constituyó un suceso histórico trascendental al 
ponerse fin de manera espectacular a casi setenta 
y cinco años de existencia de un Estado sin el cual 
no se podría escribir la historia del siglo XX”. 
Pablo Thelman Sánchez Ramírez 92 

 

Rusia desde sus distintas facetas y formas de gobierno ha establecido influencia y 

poder, siendo el Imperio Ruso, la Unión Soviética y finalmente la Federación Rusa, 

trasformando su sistema político y  ajustándolo a las nuevas demandas de la geopolítica 

mundial. En un contexto histórico que rebasa todo límite geográfico, a lo largo de su 

historia, para los rusos pesa más su territorio que el tiempo, superando toda expectativa 

creada de que se hundiría sin emerger nuevamente. Todo comenzó por las reformas 

hechas por Pedro el Grande, del Imperio encarnado por la figura sagrada del Zar, hasta 

la actualidad donde Vladimir Putin ha sabido reposicionarla como potencia a nivel 

internacional.  

 

En lo esencial, la URSS, continuó siendo un país de peso, opuesto a Occidente. El 

socialismo fue la coartada perfecta para justificar su expansionismo a lo largo del 

                                                      
91 Primera Guerra Mundial 1914-1919. 
92 SÁNCHEZ RAMÍREZ Pablo Thelman. Rusia: un futuro incierto, ITESM CCD. P.8.   
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continente euroasiático. Así, Eurasia sería la máxima expresión del Imperio Ruso y más 

tarde, del Estado Soviético.  

 

La contradicción entre Oriente y Occidente durante la Guerra Fría fue la ideología que 

cada uno adoptó, y la Unión Soviética, que abarcaba la séptima parte de la superficie del 

planeta y la mayor parte de Eurasia, constituía un modelo de civilización propio, muy 

alejado de los intereses de los demás vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Fue un 

oponente importante en el tema militar, político, territorial y social, aunque también un 

aliado significativo en el triunfo de los Aliados en contra de nacismo.  

 

Y como le sucedió a otros imperios, la Unión Soviética terminó por fragmentarse, 

debido a una serie de presiones económicas y sociales. Su destino confirmó la 

observación de que: “los imperios son inherentemente inestables en lo político porque 

sus unidades subordinadas prefieren casi siempre una mayor autonomía y porque las 

contra élites de tales unidades intentan, en cuanto tienen oportunidad, obtener una 

mayor autonomía”.93 

 

El colapso de la Unión Soviética culminó el vasto bloque imperial-soviético, que 

durante tiempo alcanzó, e incluso superó, la extensión del reino de Gengis Kan. 

 

Una vez finalizada esta etapa, la prioridad de Rusia fue el reconocimiento occidental 

como una nación democrática. Su política exterior cambió para adaptarse a una nueva 

condición en el mundo capitalista y se pasó a una geopolítica subordinada. 

 

Este cambio de paradigma fue liderado por Boris Yeltsin, dando un giro en la política 

eurasista para pasar a la atlantista, buscando la aprobación occidental, que más tarde 

sería un lastre para el desarrollo ruso. Comprendieron que la amistad entre países no 

pasa de las palabras y que era momento de volver a sus orígenes y praxis anteriores, 

para así revalidar su nacionalismo y soberanía. “Este periodo de complacencias de 

Rusia es conocido como luna de miel con Occidente, su principal característica fue el 

                                                      
93  PUCHALA Donald. La Historia del Futuro de Las Relaciones Internacionales. Ethics and 
International Affairs. Nueva York-Londres, 1994. P. 183. 
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hueco en la Geografía mundial al desaparecer la URSS como sujeto de Derecho 

Internacional”.94  

 

Pablo Thelman Sánchez argumenta que el cambio de paradigma ruso hacia el atlantismo 

se dio por la crisis económica en la que estaban sumidos, que incluía: la baja producción  

industrial, la deuda externa, la inflación, la disminución de reservas, entre otros.95 Lo 

que orilló a Boris Yeltsin a solicitar la ayuda de organismos financieros internacionales, 

a cambio de implementar reformas pro occidentales. Esto a la larga sería el punto débil 

para la desintegración total de las aspiraciones rusas al poder mundial, y precisamente lo 

que daría el motivo  para su búsqueda nuevamente.  

 

Boris Yeltsin significó en general, todo lo que un ruso no es o debería ser,96 trató de dar 

al término “occidental”, una connotación suave, relacionado con amistad; dio la espalda 

a José Stalin y su comunismo-socialismo, aminorando el papel subversivo, antagónico y 

desafiante que desempeñó la URSS en su etapa más alta, cambiando toda esa gloria por 

el papel de humillado-civilizado, aun en contra de sus propios intereses y bienestar. 

 

Tras el incumplimiento de las promesas de Occidente, la política atlantista no logró 

cumplir sus objetivos, lo que provocó el renacimiento del nacionalismo ruso en todos 

los sectores, dando paso a un nuevo rumbo en su política exterior, sin dejar de lado las 

aspiraciones que van de la mano con las de los occidentales, como lo es el desarrollo, la 

modernización o el comercio tal como ocurriera en la época de Pedro el Grande, Rusia 

no se iba a conformar con un papel secundario, ya que es una nación preparada para ser 

potencia mundial. Lo que obligó a Boris Yeltsin a modificar al Ministro de Asuntos 

Exteriores, colocando a Evgueni Primakov, conocido por su tendencia eurasista.  

 

Al respecto, Abdiel Hernández señala “Evgueni Primakov, prestigiado político ruso, 

experto en Medio Oriente, ex agente del Comité de Seguridad Estatal (KGB por sus 

siglas en ruso), sucede en el cargo a Koziriev a finales de 1995. Primakov no sólo da un 
                                                      
94  HERNÁDEZ MENDOZA Abdiel. Rusia Post-Soviética: El Retorno a los escenarios del mundo. 
Arenas, Revista Sinaloense de Ciencias Sociales No. 27, Publicación trimestral de la Maestría en Ciencias 
Sociales,  Universidad Autónoma de Sinaloa, Nueva época. Primavera 2011. P. 120. 
95 Citando a Thelman, 1997: 54 en HERNÁDEZ MENDOZA Abdiel. Rusia Post-Soviética: El Retorno a 
los escenarios del mundo. Arenas, Revista Sinaloense de Ciencias Sociales No. 27, Publicación trimestral 
de la Maestría en Ciencias Sociales,  Universidad Autónoma de Sinaloa, Nueva época. Primavera 2011. 
P. 124. 
96 Véase apartado 5.1 la Idiosincrasia rusa. 
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giro a las Relaciones Internacionales, sino que tras proponer su idea de la 

multilateralidad, permitiría a Rusia defender sus intereses, (Derghoukassian, 2000) 

desafía el Orden Internacional que George H. Bush dictó en 1991, tras la primera 

invasión a Iraq. Es entonces cuando el cambio de rumbo de la política exterior rusa se 

consolida, demostrando su independencia con Occidente. Se da a conocer entonces la 

posición de Rusia respecto a los problemas internacionales que incumben a sus intereses 

nacionales, sin tratar de alterar las relaciones con Occidente. Evgueni Primakov merece 

ser considerado como el personaje que regresó a Rusia al realismo de las Relaciones 

Internacionales”.97 

 

Se creó la Comunidad de Estados Independientes (CEI) como un último intento para 

reunir a la URSS y crear una asociación de Estados económica y políticamente 

integrados en donde Rusia fuera la fuerza principal, esta era una realidad que no podía 

ser ignorada por los líderes de los Estados recientemente independizados. La 

cooperación, e incluso algún tipo de integración, eran una necesidad económica y una 

dependencia de recursos naturales de la cual, no podían deslindarse tan fácilmente. 

 

A esto los países occidentales respondieron otorgando su apoyo a los periféricos de 

Rusia, especialmente a Ucrania, tal como pasó en el año 2014, el deseo de EEUU, 

principalmente, ha sido cercar el poder ruso para evitar su ascenso en la zona de 

Eurasia, utilizando para ello una de sus mejores armas, la Organización del Tratado 

Atlántico Norte (OTAN), dejando a Rusia sin la posibilidad, momentánea, de hacer algo 

al respecto. 

 

En el plano militar, Rusia había logrado retener bases militares en el territorio de los 

Estados recientemente independizados, y una línea que unía las bases rusas en 

Kaliningrado, Moldavia, Crimea, Armenia, Tayikistán y las Islas Kuriles, acercándose a 

los límites y espacio que poseía la Unión Soviética. 

 

Por otro lado, la URSS comenzó a reconocer la multipolaridad, negociando con los 

actores regionales fundamentales como China, Japón, Corea de Sur y la Asociación de 

                                                      
97  HERNÁDEZ MENDOZA Abdiel. Rusia Post-Soviética: El Retorno a los escenarios del mundo. 
Arenas, Revista Sinaloense de Ciencias Sociales No. 27,  Publicación trimestral de la Maestría en 
Ciencias Sociales,  Universidad Autónoma de Sinaloa, Nueva época. Primavera 2011. Pp. 132-134. 
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Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Egipto, Israel, México y Sudáfrica. 

Evidentemente, se buscaba reducir el aislamiento y reinsertarse nuevamente en el 

acontecer internacional. 

 

Pero no solo Boris Yeltsin contribuyó a las políticas pro occidentales, como se vería 

más adelante, Mijail Gorbachov con su política llamada la Perestroika 98 influyó en esta 

transición de la URSS a la Federación Rusa. Mijail Gorbachov fue y será un personaje 

polémico, con una visión de la Unión Soviética que no floreció en sus propósitos, pero 

que a sus propias palabras, más adelante se vería realizado: “La Unión Soviética es un 

país vasto, rico en minerales, con mano de obra capacitada y sólidos conocimientos 

científicos. De manera que no hay por qué tirarnos al crematorio de la Historia, la sola 

idea hace reír al pueblo soviético.”99  

 

Entonces, Vladimir Putin llegó al poder en 1999, cuando Rusia estaba inmersa en un 

caos en todos los órdenes. Los países de su periferia luchaban por separarse de su yugo, 

el sector energético decayó, entre 1988 y 1996, la producción de petróleo se redujo de 

11.4 millones de barriles a 6 millones de barriles por día.  

 

A finales de la década de 1990, Rusia se hundió en una profunda crisis financiera que 

dio lugar a un incumplimiento de las deudas nacionales y extranjeras, la escasez de 

alimentos, una fuerte devaluación del rublo y la inflación por encima del 84%.100 

 

Se puede mencionar que Vladimir Putin tomó el cargo de presidente siendo el que tenía 

una menor posibilidad de hacerlo, en ese tiempo, Rusia tenía dos principales facciones 

políticas y una tercera facción más sencilla. El clan más poderoso era el Siloviki, 

formado por miembros de seguridad nacional y ex agentes de la KGB, ellos eran rivales 

del clan de Boris Yektsin, conocido como la “Familia”, compuesto por familiares y 

allegados leales, de entre los cuales habían muchos que empezaban a manifestar 

inconformidad debido, al caos político, social y económico de Rusia. El tercer grupo era 

notablemente más pequeño y silencioso, conocido como el Grupo Petersburgo debido a 
                                                      
98  La política de la Perestroika o reestructuración fue una política tendente a acelerar el desarrollo 
económico y social del país y a renovarlo en todas las esferas. GORBACHOV Mijail Perestoika.  
www.historiasiglo20.org. Consultado el 15 de Marzo de 2014. 
99 Mijail Gorbachov, Op.cit. P. 150.  
100  STRATFOR. Rusia Después de Putin: Inherente Mando de Lucha. http://www.stratfor.com. 
Consultado el 24 de Junio de 2013.   

http://www.historiasiglo20.org/
http://www.stratfor.com/
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sus orígenes en esta ciudad, se creó bajo el poder del alcalde de esta misma, Anatoly 

Sobchak. El clan de San Petersburgo era diferente, ya que incluía una mezcla de 

liberales, algunos pro occidentales, reformadores y ex agentes del KGB. Los cuales 

convivían sin grandes diferencias gracias a las capacidades del alcalde por mantenerlos 

unidos.101 

 

En un intento de socavar al clan Siloviki y ganar tiempo para resolver los problemas de 

su propio clan, Boris Yeltsin permitió a Vladimir Putin, un miembro del clan San 

Petersburgo, llegar al poder, 102 sin saber ciertamente la capacidad de él, ya que al inicio 

de su mandato logró obtener la lealtad de estas tres facciones y unificar la política rusa, 

para así trabajar por un objetivo común, regresar a Rusia su antiguo status en la región.         

 

Vladimir Putin entendió que la única forma de conseguir la estabilidad, era 

homogeneizar a las diferentes corrientes de pensamiento, con el fin de reestructurar a 

Rusia en todos los sectores y lograr así, caminar e incluso competir con Occidente. 

Logró un equilibrio político colocando a cada grupo estratégicamente, reformando a 

todo el país. Como resultado de ello, obtuvo el control directo de los energéticos, 

fortaleció las defensas y al gobierno mediante el aumento de ingresos, estabilizó el 

sistema económico, y tomó medidas drásticas contra los disidentes, ya sea desde la 

oposición política o militar.103 

 

Cuando consiguió dar orden, el mismo se consolidó ante su población, otorgándole 

legitimidad política durante sus dos primeros mandatos, estableció un partido político        

“Rusia Unida” que comprometió a los dos principales clanes, dividiendo entre ellos los 

recursos. Por ejemplo, los Siloviki quedaron a cargo del ejército y el sector petrolero, 

mientras que el clan de San Petersburgo se encargó de las instituciones económicas, 

financieras del país y del sector de gas natural. Esta repartición mantiene a los dos 

clanes bajo control y al servicio de una única voz de mando, Vladimir Putin.  

 

                                                      
101 STRATFOR. Rusia después de Putin: Luchas por el Liderazgo. http://ucuaniasnnews.blogspot.mx. 
Consultado el 24 de Junio de 2013. 
102 STRATFOR. Rusia Después de Putin: Inherente Mando de Lucha. Op. Cit. Consultado el 24 de Junio 
de 2013. 
103 Ídem.  

http://ucuaniasnnews.blogspot.mx/
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Rusia resulta ser un país muy peculiar, ha pasado por distintas formas de gobierno, 

ajustándose a la geopolítica en sus diferentes fases. Para ellos ha pesado más su espacio 

que el tiempo, y cuando se creé que ya no figurará más a nivel internacional, resurge 

otra vez. 

 

Cuando el Imperio Ruso terminó, se reunificó bajo el nombre de Unión Soviética, 

cambió su tipo de gobierno y continuó con su hegemonía a nivel mundial. La URSS fue, 

por mucho, la contracara del capitalismo y de Occidente, que abogaba por un Nuevo 

Orden Internacional, el que los rusos fueron el enemigo antagónico. La URSS vivió una 

época de oscuridad al acercarse su desintegración, fue una potencia humillada, 

desacreditada, con falta de identidad y con una necesidad imperante de reconocimiento. 

Personajes como Boris Yeltsin o Mijail Gorbachov desfilaron antes de llegar un líder 

que unió y dio forma y sentido al sentir ruso que- bajo su ideología- fue creado para 

gobernar. 

 

Mucha información se puede destacar de este periodo; sin embargo, solo se hace 

mención a la transición Imperio Ruso-URSS-Federación Rusa, haciendo énfasis a 

cuando Vladimir Putin llegó a la presidencia, ya que es en éste punto, donde se puede 

resumir el ascenso de Rusia a los escenarios de política mundial. 

 

3.2 POLÍTICA EXTERIOR 

 

“Las regiones de Transcaucacia 104 y Asia Central dependen 
en gran medida del escudo de la Federación Rusa y no tienen 
ningún interés de recordarle a éste país, el papel que tiene en 
el contexto Occidental, ni dejar que Rusia se convierta en el 
gendarme regional de la zona Euroasiática, recordándole 
que su área de influencia es esta”.  
Víctor Francisco Olguín Monroy 105 

 

La política exterior rusa, dio un giro completo, paso de ser la desintegrada y humillada 

URSS, que buscaba la aceptación occidental y que permitía a sus ex repúblicas 

                                                      
104 Transcaucacia es una zona conformada por Armenia, Georgia y Azerbaiyán. 
105  OLGUÍN MONROY Víctor Francisco. Estados sucesores de Transcaucacia y Asia Central. 
Geopolítica y Estrategia, Publicación Periódica de Ciencias Políticas y Sociales. Universidad Autónoma 
de México. Consultada en Julio de 2013. P. 60. 
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independizarse, a una Federación que empezó a sentar las bases para declarar 

públicamente que el gigante euroasiático había vuelto. 

 

La situación de sus países periféricos no era, -ni es todavía- la más óptima. Cuando 

colapsó la URSS, quedaron a la deriva, en el caso de Uzbekistán, Turkmenistán, 

Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, se enfrentaron a un proceso de descolonización, en 

el que trataron de adaptarse a estas nuevas condiciones, buscaron el apoyo occidental y 

replantearon como sería su relación con Rusia.  

 

Para los rusos, esta zona es estratégica y buscan retener el mayor control posible sobre 

la extracción, transporte y acceso a los mercados mundiales de petróleo y de gas en esta 

región; por otro lado, están decididos a mantener presentes sus fuerzas armadas, 

partiendo desde el supuesto de que ninguna otra gran potencia que no sea Rusia, puede 

asumir la responsabilidad de proporcionar seguridad y estabilidad a Asia Central. En 

este juego geopolítico, la visión rusa en esta zona es dejar fuera a Estados Unidos y 

China, limitando la influencia de la primera y las ambiciones de la segunda, 

consolidándose como el líder local y asertivo de Asia Central.106 

 

Rusia reconstruye sus vínculos con las naciones ex soviéticas, pero no por la vía de la 

fuerza, sino por su carta más fuerte, los energéticos. A través de Gazprom,107 establece 

un nuevo sistema de precios en el mercado del gas natural, tanto a nivel regional como 

mundial, renegociando con los gobiernos de Ucrania, Georgia, Armenia, Bielorrusia, 

Azerbaiyán y Turkmenia el antiguo sistema de subsidios que durante muchos años les 

permitió obtener gas natural ruso barato y abundante.  

 

Sin embargo, se debe destacar el hecho de que Rusia desea estrechar con sus ex aliadas, 

no solamente las relaciones energéticas, sino también económicas, políticos, militares y 

culturales; en otras palabras, renueva el sistema geopolítico de la URSS. Un ejemplo de 

este nuevo acercamiento, es la creación de la Organización de Cooperación de Shanghái 

                                                      
106 TORBAKOV Igor. De la hegemonía a una nueva competencia geopolítica: Evaluación de la huella 
estratégica de Rusia en Asia Central. Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales. 06 de Octubre 2008. 
Pp. 3-4. 
107 Gazprom es una empresa rusa,  líder en materia de exploración geológica, producción, transmisión, 
almacenamiento y procesamiento de gas natural. 
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(OCS), donde además de Rusia, participan Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, 

Kirguistán y China. 

 

La importancia de esta nueva organización y su peso a nivel mundial, empieza a sentirse 

en el ámbito político internacional, dado que es una entidad en el corazón mismo de 

Eurasia. Tanto así, que Mongolia, India, Pakistán, Irán y Siria han pedido su ingreso a 

este grupo de naciones aliadas de Rusia, siendo los cuatro primeros, aceptados como 

observadores. Entre los objetivos de este grupo, está el de convertirse en una especie de 

segunda versión del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y del Pacto de 

Varsovia que funcionaron durante la época soviética.108      

 

La creación de la Organización de Cooperación de Shanghái y su aparente aumento de 

poder tienen como fondo el fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y China, pero 

los orígenes de esta organización se vienen gestando desde hace un tiempo; tras una 

Cumbre del G7109 (Grupo de los siete) organizada en Moscú, Boris Yeltsin visitó China, 

para poner en marcha una “asociación estratégica” entre ambos países. Se firmaron 

numerosos acuerdos que incluían transferencias de tecnología nuclear, explotación de 

recursos energéticos, cooperación en industria militar e intercambios comerciales.  

 

La búsqueda de socios en Asia Central se concretó con la firma, el 26 de abril de 1996 

en Shanghái, de tratado regional que vinculaba también a Kazajstán, Tayikistán y 

Kirguistán; así, los cinco países formaron el Grupo de Shanghái desde 1996 a 2000, y 

constituyó la base de la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada el 26 de 

abril de 2001, con la misión de luchar contra el terrorismo y el separatismo.  

 

Además de los países mencionados anteriormente, la OCS acogió a Uzbekistán el 

mismo día de su constitución. En julio de 2005 India, Pakistán e Iraq obtuvieron un 

                                                      
108 GARCÍA REYES Miguel.  La seguridad energética en el siglo XXI, Los nuevos actores, el gas 
natural y las fuentes alternas de energía. Centro de Investigaciones Geopolíticas en Energía y Medio 
Ambiente. P. 244. 
109 Se denomina Grupo de los Siete, a un grupo de países industrializados  cuyo peso político, económico 
y militar es muy relevante a escala global. Está conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido.  
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estatuto de observadores, como lo obtuvo Mongolia el año anterior, país muy 

importante pero que rechazó integrarse en la OCS.110 

 

Pero la política exterior rusa tiene muchos matices y variantes: no son iguales las 

políticas con europeos que con asiáticos, parte de la élite rusa mantiene el viejo punto de 

vista de que no hay cabida en Eurasia para Estados Unidos y de que la presencia de la 

OTAN solo aumenta la presión occidental. Europa, por su dependencia energética, 

tiende a ser precavido en sus políticas hacia Rusia, aunque sigue pesando la influencia 

estadounidense en sus decisiones, a pesar de ello, los rusos anticipan con constancia, 

que tienen la capacidad para cambiar las reglas del juego energético; por lo tanto, no 

deben interferir con sus vecinos cercanos o próximos.  

 

Así fue, como la decisión tomada por Europa y Estados Unidos de separar a Kosovo de 

Serbia. Los rusos tenían amistad con Serbia, pero la objeción más importante de Rusia 

era el principio que se estableció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial,  

que con el fin de prevenir conflictos, las fronteras nacionales no serían cambiadas. Si 

aquel principio fuera violado en Kosovo, otros cambios geográficos -incluyendo 

demandas por varias regiones para la independencia de Rusia- podrían seguir. Kosovo 

no había conseguido su independencia formal, pero si su autonomía informal, que en 

términos prácticos, significaba lo mismo.  

 

Para los rusos, EEUU y Europa no consideraron su situación regional, lo que los 

llevaría a un conflicto, a lo que Rusia respondió en donde tenía mejores posibilidades: 

Osetia del Sur. 111  Por esto, Georgia solicitó su ingreso a la OTAN, hecho que el 

Kremlin consideró un intento de debilitar su influencia en la región.112  

 

Todo esto desencadenó un conflicto armado con el ataque a bases militares e 

instalaciones cruciales para el envío de petróleo de Osetia a Occidente en 2008, (oleo-

ducto Bakú-Tiflis-Ceyhan),113  y en el Mar Negro, donde se sitúan puertos que albergan 

                                                      
110 BLEITRACH Danielle. La Organización de Cooperación de Shanghái apoya a Rusia. Rebelión. 04 de 
Septiembre 2008. Traducido por Caty R. P. 4. 
111 RIA Novosti. Bombarderos estratégicos rusos continuarán sus vuelos a distintas partes el mundo. 
sp.ria.ru. Consultado el 19 de Agosto de 2008. 
112 TIFLIS. Invasión rusa en Georgia por el control de Osetia del Sur. Metrópoli. 
http://www.oem.com.mx. Consultado el 08 de Agosto de 2008.  
113 Véase Imagen 9. 

http://www.oem.com.mx/
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importantes embarques de petrolero.114 Georgia respondió militarmente para recuperar 

el control sobre la provincia, provocando la ofensiva de Rusia. 

 

Esta invasión no cambió el equilibrio de poder, esto anunció que el equilibrio ya había 

cambiado, y dejo ver a nivel internacional que la fuerza militar de Rusia estaba de 

regreso, y Occidente, especialmente Europa, no podía hacer nada, debido a su 

dependencia a los energéticos rusos. En el caso de Estados Unidos, tampoco pueden 

actuar plenamente, ya que se encuentran absorbidos por sus guerras en Iraq, Afganistán, 

Irán y una situación poco estable en Paquistán; por lo que no están en posición para 

intervenir de manera directa en la periferia rusa. “Esto ha abierto una ventana de 

oportunidad  para los rusos para reafirmar su influencia en la antigua esfera 

soviética”.115  

 

La guerra entre Rusia y Georgia, denotó el regreso ruso a la esfera de influencia, que 

abarca todos los antiguos territorios soviéticos. Así la cosas, Moscú tenía dos nuevas 

oportunidades, la primera era que si Kosovo podía ser declarado independiente con el 

patrocinio Occidental, entonces Osetia del Sur y Abjasia, podrían ser declaradas 

independientes, bajo el patrocinio ruso, quitando a Estados Unidos y a Europa, la 

oportunidad de estar en desacuerdo, ya que estarían actuando de manera similar.116 

 

El conflicto con Georgia restableció la credibilidad del ejército ruso, por lo menos en su 

región, evitó el enfrentamiento directo con la OTAN, pero derrotó un poder que está 

alineado con Occidente y en realidad, era la opción perfecta, tenía el apoyo, ayuda y 

protección estadounidense, esta situación dejó entrever que mientras Estados Unidos 

estén atados en Medio Oriente, las garantías norteamericanas no tienen ningún valor. 

Por lo que los países periféricos de Rusia, deben notar, que para EEUU, Medio Oriente 

y su petróleo tienen la prioridad, y es en esta zona, donde las políticas y estrategias se 

dejarán ver con mayor énfasis. 

 

Por otro lado, se encuentra Ucrania, que casi todo el siglo XX formó parte de la Unión 

Soviética, hasta su independencia en 1991, desde entonces, empezó a apuntar sus 
                                                      
114 Ídem. 
115 STRATFOR. La guerra de Georgia-Rusia y el Equilibrio de Poder. www.stratfor.com. Consultado el 
13 de Agosto de 2008. 
116 Ídem. 

http://www.stratfor.com/
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aspiraciones hacia Occidente, es un territorio que parece ser el vértice donde se disputa 

una renovada Guerra Fría, un país de suma importancia para Rusia, sin duda, el más 

importante dentro del espacio postsoviético, geográficamente, es su enlace con Europa, 

el acceso al Mar Negro y a puertos, así como el acceso a aguas más tibias, y esto fue así 

desde la época de Pedro el Grande; sin embargo, es también la ex república soviética 

que presenta mayor resistencia a la influencia rusa, por lo que han ocurrido diferentes 

acontecimientos que han marcado la relación entre ambos, el primero en mencionar, es 

la Revolución Naranja 117  que desde el punto de vista estadounidense y europeo, 

representó un triunfo de democracia e  influencia Occidental.  

 

Desde la perspectiva rusa, era una intrusión en sus asuntos internos, diseñada para 

conducir a Ucrania a la OTAN, violando lo que Estados Unidos había prometido a los 

rusos, que esta organización no interferiría en los países periféricos de la ex-Unión 

Soviética. Aquella promesa ya había sido quebrantada en dos ocasiones, en 1998 por la 

participación de la OTAN en Polonia, Hungría y República Checa, y repetida en 2004, 

esta acción absorbió no sólo el resto de los antiguos satélites soviéticos en lo que es 

ahora Europa Central, sino también países Bálticos, que habían sido los componentes de 

la Unión Soviética, situación que los rusos toleraron, pero la inclusión en Ucrania, 

representó una amenaza fundamental a la seguridad nacional y estabilidad de Rusia.  

 

Por ejemplo, durante la Guerra Fría, San Petersburgo estaba aproximadamente 1.931 

km de distancia de un país de la OTAN, hoy está aproximadamente a 97 km de 

distancia de Estonia, un miembro de esta organización, la desintegración de la URSS 

dejó a Rusia rodeada por un grupo de países hostiles.  

 

Así que dos poderosas fuerzas luchan por Ucrania, y son muchas las decisiones y 

consecuencias que debe enfrentar con su inclinación hacia cualquiera de la dos. Pero no 

solo son fuerzas externas; internamente, hay muchos factores que mueven la balanza 

ucraniana. Existen dos disputas importantes también; por un lado, el impulso de los 

                                                      
117 La Revolución Naranja fue una campaña de protestas, huelgas, mítines y otras acciones políticas que 
ocurrieron en Ucrania, por el resultado de las elecciones presidenciales de 2004, en las que denunciaban 
la existencia de un fraude electoral a favor del candidato pro gubernamental Viktor Yanukovich, y 
salieron a la calle para aclamar al líder pro occidental Viktor Yushchenko, logrando que se repitiese el 
proceso electoral, dando finalmente el triunfo legítimo a este último. GUTIERREZ DEL CID Ana Teresa. 
La Revolución Naranja en Ucrania y la estrategia de Rusia. Revista de Relaciones Internacionales de la 
UNAM. http://www.revistas.unam.mx. Consultado el 18 de Julio de 2014. 

http://www.revistas.unam.mx/
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jóvenes para acercarse hacia Europa; por el otro, un sector más cercano a Rusia -donde 

de hecho se habla ruso y no ucraniano- que añora los años de la integración soviética. 

Energéticamente, Ucrania depende de Rusia para el abastecimiento de gas y por su 

territorio pasan gasoductos que transportan gas ruso a la UE. En 2013, Rusia se 

comprometió a comprar 15.000 millones de dólares118 en bonos del Estado ucraniano, a 

invertir en la construcción de dos nuevos reactores en la planta de Jmelnitski y firmaron 

un acuerdo por el que los rusos ofrecieron un descuento del 30% en el gas natural que le 

vende, a cambio de que Ucrania extendiera por 25 años el derecho a uso de la ciudad de 

Sebastopol, en el Mar Negro, donde Rusia tiene una importante base naval; además que 

Rusia es el principal socio comercial de Ucrania, mientras que los intercambios con la 

UE representan solo un tercio del comercio exterior de Ucrania.  

 

La batalla por Ucrania es acerca de la influencia y alcance de Occidente en el mundo, y 

Rusia no tiene intenciones de darse por vencido respecto a este país esperando que no 

en mucho tiempo se adhiera a su zona de total influencia.  

 

Con estas acciones, los rusos mostraron que han reasumido su poder regional, tanto en 

lo militar, como con una economía estable. Esto también ha replanteado a cada Estado 

sobre su periferia, cuál será su posición en relación con Rusia.119  

 

Los deseos de Rusia de reinstalarse como una de las principales potencias globales se 

complementa con la idea de que todo el espacio de la ex Unión Soviética es una zona en 

la que se tienen intereses geoestratégicos especiales y en la que debe evitarse toda 

influencia política y económica externa. Afirmando que Rusia ha sido un Imperio 

durante siglos, aunque en los últimos 15 años no lo fue en gran medida, se está 

reafirmando esta nueva realidad.120 

 

La actual política exterior de Rusia se basa en la geopolítica y el realismo, el documento 

“El concepto de la política exterior de Rusia”,121 delimita el quehacer internacional ruso 

                                                      
118 COSOY Natalio. ¿Por qué importa la crisis en Ucrania? BBC Mundo. www.taringa.net. Consultado 
el 20 de Febrero de 2014. 
119 Ídem.  
120 FRIEDMAN George, Marina de Estados Unidos, un mapa actualizado. www.stratfor.com   
Consultado el 12 de Agosto de 2009.  
121 RUÍZ GONZÁLEZ Francisco J. El Concepto de Política Exterior de Rusia: Un Estudio Comparativo. 
Instituto Español de Estudios  Estratégicos.  www.ieee.es. Consultado el 09 de Abril de 2013. 

http://www.stratfor.com/
http://www.ieee.es/
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y menciona que su posición geográfica como gran potencia euroasiática, le exige una 

óptima aplicación de esfuerzos en todas las direcciones. Tal enfoque predetermina la 

responsabilidad de Rusia por el mantenimiento de la seguridad en el mundo, tanto a 

nivel global como regional. Esta información deja ver parte de la ideología rusa en la 

que se ven a sí mismos superiores y determinados a gobernar a toda la zona de Eurasia. 

 

La política exterior de Vladimir Putin, dio un giro total a la que llevaba a cabo la URSS, 

dejó de ser el país atrasado, para anunciar que el gigante euroasiático estaba de regreso 

con más fuerza. Rusia cambió su perspectiva hacia sus países periféricos, y entendió 

que por la vía de la fuerza, no lograría atraerlos nuevamente hacia su órbita, tendría en 

cambio, que modificar su estrategia utilizando sus energéticos, controlando la 

extracción, transporte y venta, convirtiéndose en el proveedor más competitivo de toda 

la zona. 

 

Por otro lado, buscó generar alianzas comerciales y estratégicas con otros países 

importantes como China. Respecto a Occidente, pasó der ser el oponente y humillado, a 

cooperativo en ciertos temas de interés mundial, sin perder de vista sus aspiraciones, 

desde una posición no inferior, sino igualitaria; es uno de los principales socios 

comerciales de Europa y tiene una relación cordial-solidaria con Estados Unidos, 

siempre y cuando ellos no interfieran con sus países satélites, quienes buscan 

constantemente su adhesión a Occidente para liberarse del yugo ruso, sin escatimar las 

consecuencias que estas acciones traerían, ya que al final, su vecino próximo es Rusia y 

no Europa o EEUU. Tal como sucedió con la invasión de Rusia a Georgia, donde los 

rusos demostraron que su poder militar estaba de vuelta y era capaz de defender sus 

ideales a cualquier precio. 

 

Ucrania, es otro caso parecido, forma parte de los intereses más profundos de Rusia por 

su ubicación geográfica y su acceso a aguas tibias y navegables. Ucrania ha sido el más 

reacio a alinearse nuevamente con los rusos, coqueteando con Occidente en repetidas 

ocasiones, regresando al mismo punto, que no le es posible separarse por completo del 
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Estado ruso, ya que probablemente le traerá más complicaciones que beneficios. Pero 

este es un tema, aún  sin definir, y el final sigue siendo incierto.122  

 

3.3 NEO EXPANSIONISMO RUSO 

 

“Existió una suerte de crisis existencial sobre la 
dirección que debía  tomar la Federación Rusa. De 
hecho, los propios rusos todavía se tardaron 
durante mucho tiempo en definir que serían: una 
potencia europea, asiática o euroasiática. Así se 
habló de una potencia rusa, toda Rusia”  
 Víctor Francisco Olguín Monroy 123 

 

Rusia es el país más extenso del mundo; y comparte diversas fronteras terrestres y 

marítimas, con Noruega, Finlandia, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, 

Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Kazajistán, China, Mongolia, Corea del Norte, Japón y 

Estados Unidos. Tiene costas en el Océano Ártico, Océano Pacífico del Norte, Mar 

Báltico, Mar Negro y Mar Caspio; y a pesar de este vasto territorio, busca seguir 

ganando poder a través de sus energéticos logrando el reposicionamiento geopolítico en 

la zona de Eurasia, y ha logrado solucionar la problemática con países como Japón y 

China sobre los gasoductos que transportarán gas desde Siberia, hacia dichas naciones  

utilizando a Gazprom, para proyectar a su país en toda la periferia perteneció a ellos. 

 

Debido a que posee grandes reservas probadas de gas natural, Rusia pretende la 

formación de un Cártel de Países Productores de Gas, que sea el nuevo árbitro en el 

comercio internacional de este energético. El proyecto vincula a los rusos con naciones 

que también sean productoras de gas, tal es el caso de Irán y Qatar, siendo así una vía de 

influencia en la que se reposicionaría nuevamente como una potencia, pero ahora 

energética, con la capacidad de influir en todos aquellos territorios que importen sus 

productos, abarcando un gran espacio geográfico. 

 

Rusia renace, pero no solo de manera regional, sino también mundial, vende reactores 

nucleares a Irán, armamento a Venezuela y otros Estados latinoamericanos, y sus 

                                                      
122 Rusia mantiene una constante controversia con Occidente, por su acceso a los puertos ucranianos, país 
que sostiene una doble faceta, ya que pacta con los rusos e intenta alinearse a Europa. Conflicto aun no 
resuelto, que seguirá dando muchas noticias e información. 
123 OLGUÍN MONROY Víctor Francisco. Op. Cit.  P. 58.  
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compañías han obtenido los derechos monopólicos para la producción de petróleo en el 

desierto del Sahara; con participación en el desarrollo y producción de gas en Argelia. 

 

También realiza proyectos que unirán territorios por medio de sus gasoductos, ejemplo 

es el proyecto Nord Stream124 que conectará a Rusia con la Unión Europea por medio 

del Mar Báltico; y que tendrá como objetivo el abastecimiento de gas natural a hogares 

e industrias europeas; y es de suma importancia, ya que es considerado por ellos, parte 

de su Seguridad Energética; llegando a ser el principal garante de los abastecimientos 

gasíferos de Europa.  

 

Imagen 4. Gasoducto Nord Stream125 

 

 
Fuente: Gazprom, 2013. 

 

Así la conexión energética consolida los lazos comerciales, políticos, energéticos y por 

supuesto geopolíticos en una nueva configuración geoenergética, para lo que es 

importante tomar en cuenta la geografía de este proyecto, ya que conecta a Rusia con 

Alemania; sin pasar por ningún país ex soviético, ni Báltico, provocando una 

configuración geográfica y política que afecta a los ex aliados de los rusos. 

 

                                                      
124 Véase Imagen 4. 
125 GAZPROM. Gasoducto Nord Stream. Disponible en línea en www.gazprom.com. Consultado el 12 de 
Agosto 2013. 

http://www.gazprom.com/
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El gasoducto Nord Stream, permite que las ideas geopolíticas planteadas por Halford 

Mackinder sigan vigentes, ya que la formación de un eje ruso-franco-alemán definirá la 

dirección geopolítica contemporánea, ya que para dichas naciones su Seguridad 

Energética se encuentra ligada a Rusia, con lo cual Europa se podría desligar 

paulatinamente de Estados Unidos para seguir “los flujos de gas y de petróleo” 126 este 

hecho, mejoraría las relaciones UE-Rusia. 

 

El otro gran proyecto de Gazprom, es el South Stream,127 que será complementario al 

abastecimiento de gas hacia Europa, consiste en establecer un gasoducto que partirá del 

Mar Negro, -que es el punto de inicio de otra ruta gasífera rusa conocida como Blue 

Stream-, que pasará por Turquía y después se dirigirá a Europa. El South Stream 

conectará a Rusia con la costa de Bulgaria.128 

 

Imagen 5. Gasoducto South Stream129 

 
Fuente: Wien International, 2012. 

                                                      
126  JALIFE RHAME Alfredo. Medvedev y Putin ofician las exequias del poder financiero de EU. 
http://www.jornada.unam..mx. Consultado el  05 de Octubre de 2008. 
127 Véase Imagen 5. 
128 SOCOR Vladimir. Nuevo Mega Proyecto, South Stream de Gazprom.  http://www.jamestown.org.  
 Consultado el 30 de Agosto de 2008. 
129 Gasoducto South Stream 

Nacimiento: Rusia 
Destino: Austria, a través de todo el Sureste europeo. 
Lo que transportará: Gas 
Fecha de finalización: 2015 
Impacto estratégico: Paso ruso para continuar con su dominio sobre Europa en lo que al gas 
se refiere. El gasoducto pretende ofrecer el gas directamente a Europa saltándose a Ucrania, quien a 
menudo suele ser un problemático intermediario. WIEN INTERNATIONAL. Gasoducto South 
Stream. Disponible en línea en www.wieninternational.at. Consultado el 14 de Enero de 2012. 

http://www.jornada.unam..mx/
http://www.jamestown.org/


62 
 

 

Por medio de estos dos proyectos, Rusia se mantiene a la vanguardia en los mercados 

energéticos y a la vez, proyecta su fortaleza no sólo energética, sino también política, 

económica, militar y geopolítica. 

 

Por otro lado, Rusia está construyendo el gasoducto Siberia del Este-Océano Pacífico 

(ESPO)130, que pretende obtener energéticos de los yacimientos en Siberia Oriental y 

llevarlos hacia el Océano Pacifico con la finalidad de abastecer energéticamente a Japón 

y China. 

 

Imagen 6. Gasoducto Siberia del Este-Océano Pacífico (ESPO)131 
 

Fuente: Reuters, 2009.  

 

 

                                                      
130 Véase Imagen 6. 
131 Gasoducto Siberia del Este-Océano Pacífico (ESPO), Asociación entre Rusia y China. 

Nacimiento: Rusia 
Destino: China (Japón también, potencialmente) 
Lo que transportará: Petróleo 
Fecha de finalización: 2014 
Impacto estratégico: ESPO tiene el impacto de hacer coincidir más a China en su asociación 
estratégica con Rusia según vaya sacando más de las reservas energéticas de su vecino. Si Japón 
permanece fuera de la ecuación, puede que sirva para reafirmar la asociación entre China, Rusia y la 
OCS, que ambos dirigen, y seguir aislando a Japón, aliado estadounidense. REUTERS. Gasoducto 
Siberia del Este-Océano Pacífico (ESPO). Disponible en línea en www.reuters.com. Consultado el 25 
de Diciembre de 2009. 
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Así como el gasoducto ALTAI,132 dirigido de Siberia a China; por lo tanto, Gazprom se 

perfila como la empresa líder en materia de exploración geológica, producción, 

transmisión, almacenamiento y procesamiento de gas natural.  

 

Imagen 7. Gasoducto ALTAI133 
 
 

 
Fuente: Avizora, 2011. 

 

Rusia ha sabido utilizar su gran riqueza natural, llevando a los principales foros 

internacionales el tema de la Seguridad Energética, que importa a los países de Europa y 

Asia que carecen de energéticos. Fue el caso de la Cumbre del G8 134  en San 

                                                      
132 Véase Imagen 7. 
133 Gasoducto ALTAI 

Nacimiento: Rusia 
Destino: China 
Lo que transportará: Gas 
Fecha de construcción: 2011-2015 
Impacto estratégico: Este gasoducto ofrece un enlace entre la industria rusa del gas natural, 
concretamente Gazprom, y el cliente, China. Crea una dependencia estratégica adicional de 
China con respecto a Rusia, debido a sus necesidades energéticas, que podría llevar a nuevos 
lazos diplomáticos a través de organizaciones como la Organización de Cooperación Shanghái (OCS) 
y de acciones combinadas en el Consejo de Seguridad de la ONU. AVIZORA. Gasoducto ALTAI. 
Disponible en línea en. www.avizora.com. Consultado el 15 de Enero de 2011. 

134 Grupo de los Seis: Los orígenes del G8 se establecen en marzo de 1973, cuando a petición del 
Secretario de Tesoro estadounidense, George Shultz, se reunieron los ministros de finanzas de las seis 
potencias económicas mundiales, un Grupo de seis países: Estados Unidos, Japón. Alemania, Italia, 
Francia y Reino Unido.  
Grupo de los Siete: En 1976, el Grupo pasó a ser de siete miembros con la incorporación de Canadá en 
San Juan Puerto Rico, formándose el G7. 

http://www.avizora.com/
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Petersburgo, donde se abordó la Agenda de Seguridad Energética Mundial, en la cual 

Rusia asumiría el papel de suministrador de energía, especialmente a los países más 

industrializados ya que muestran una gran dependencia a sus hidrocarburos. 

 

Se discutieron los temas con el fin de asegurar un abastecimiento continuo de petróleo y 

gas, lo que tranquilizó a sus clientes europeos que temen el agotamiento de tan 

necesarios recursos, ya que por su parte el Mar de Brent que fue su suministro de 

petróleo y gas, amenaza con agotarse en no mucho tiempo. A esto vale agregar que no 

pueden contar completamente con los energéticos que llegan de Medio Oriente, dada su 

problemática e inestabilidad sin un fin inmediato.  

 

Medio Oriente, por sus recursos y ubicación geográfica estratégica, permanece en 

conflicto, esta situación conlleva un tema vital para la política exterior y el neo 

expansionismo ruso, dada su colindancia con esta zona, dando a Rusia una política 

multidireccional, que no se centre en ninguna frontera, y que desempeñe el papel de 

amortiguador entre Oriente y Occidente. 

  
Otra herramienta utilizada por Vladimir Putin, es la expansión económica hacia las ex 

Repúblicas Soviéticas por medio de la Unión Económica Euroasiática que empieza a 

hacer cambios en la unión aduanera y el espacio común entre Rusia, Kazajstán y 

Bielorrusia. Existe también una zona de libre comercio entre Rusia, Ucrania, 

Bielorrusia, Kazajstán, Armenia, Kirguistán, Moldava y Tayikistán.  

 

Estas acciones comienzan a ganar impulso, incluso en las aspiraciones de Rusia, 

Kazajstán y Bielorrusia para pasar a la siguiente etapa de desarrollo económico y llegar 

a una unión parecida a la UE, pero con menor tiempo de integración.135 Con estas 

acciones Rusia retoma su poder en la región, por varias vías: manteniendo alianzas con 
                                                                                                                                                            
Grupo de los Siete+Rusia: En junio de 1997, en Denver, Colorado, EEUU, fue cuando la reunión de 
líderes fue bautizada como "Cumbre de los Ocho" pues Rusia asistía por primera vez en calidad de socio 
y no como observador, como venía haciendo hasta entonces, aunque tampoco como miembro de pleno 
derecho. Rusia, a pesar de pertenecer al grupo, ha estado durante todos estos años marginada en el debate 
de los temas económicos y financieros del G8, al no pertenecer aún a la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) por sus discrepancias con Estados Unidos, único país con el que Rusia aún no ha 
concluido las negociaciones comerciales bilaterales para acceder a la organización multilateral, integrada 
por 149 países. A partir de 1998, con la integración de Rusia, se denominó G-7+Rusia o G-7+1. 
Grupo de los Ocho: En la Cumbre de Kananaskis (Canadá, 2002), el Grupo se convirtió definitivamente 
en G8, con la admisión de Rusia como miembro de pleno derecho a todas las discusiones. 
135  CHURIN Gennady. Un Camino Difícil para la Unión Económica Euroasiática. Recopilación 
Analítica de Rusia,  No. 112.  20 Abril 2012. P. 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Denver
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/OMC
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=28%C2%AA_Cumbre_del_G8&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
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su “cercano extranjero” que le garanticen libre comercio, tarifas aduanales 

preferenciales, injerencia en los temas de interés regional y por supuesto, ser el líder de 

esta zona Euroasiática.  

 

Pero las intenciones de Rusia van más allá de sus países más cercanos, se comenzaron 

platicas con Turquía para suministrarles energéticos; y ser por otro lado, una vía de 

comunicación de los hidrocarburos rusos, hacia Italia, Grecia, Líbano e Israel.136 

 

Las maniobras establecidas por Rusia en materia de energéticos muestra sus frutos a 

corto plazo, sin importar si Occidente está de acuerdo o no. Ha llegado tan lejos la 

influencia rusa, en términos idiosincráticos, que las propias relaciones árabe israelíes, 

dan un vuelco al firmarse un convenio para fundar una empresa mixta que se encargara 

de distribuir el gas ruso en la región. Como lo señala Vasily Zubkov: “Hasta hace poco, 

la propia idea de suministrar gas de Siberia a Israel parecía algo inconcebible.”137 

 

Pedro el Grande dedicó su vida a la expansión rusa a través del uso de la fuerza 

consolidando así, un imperio. Utilizó todos sus recursos para modernizar y engrandecer 

su nación. En la época de Vladimir Putin, la estrategia rusa ha cambiado, llevando a 

cabo un neo expansionismo, pero ya no por la vía militar, sino por su control y dominio 

de energéticos necesarios en el sistema productivo internacional, las circunstancias 

modernas cuestionan el apoderamiento territorial de un país sobre otro, y envuelven en 

una problemática mundial, mezclada con derechos humanos, las acciones de las 

potencias, por lo tanto Rusia comprendió que para llevar a cabo su reposicionamiento en 

la región, es necesaria la vía diplomática -tanto, como sea posible- y la negociación 

comercial. Haciendo uso de las fuerzas solo en ocasiones en las que ya no tiene o desea 

buscar otra salida. 

 

Así, la Federación Rusa, ha buscado ligar sus enormes reservas de gas y petróleo a los 

destinos de Europa, Asia y sus países vecinos, detonando una influencia considerable en 

una gran porción terrestre, apostando a la construcción de gasoductos que conecten y 

                                                      
136 HERNÁNDEZ MENDOZA Abdiel. La  Geopolítica como factor determinante del reposicionamiento 
de Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM. México, 2007. Pp. 140-141. 
137 ZUBKOV Vasily. Cooperación energética entre Rusia y Turquía. Beneficio reciproco y seguridad 
en el futuro.  Ria Novosti. http://sp.rian.ru. Consultado el  26 de Junio de 2006. 

http://sp.rian.ru/
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distribuyan sus hidrocarburos, creando una gran dependencia que se traduce en poder 

sobre la región euroasiática. 

 

Otra herramienta utilizada con este fin, son las alianzas políticas y económicas que 

ensalcen su papel y permitan un acercamiento pacífico y necesario para las ex 

Repúblicas Soviéticas, haciéndoles notar que es mejor y más benéfico para ellas, ser su 

amigo y socio que su enemigo y rival. Así las cosas, Rusia logra mantenerse en la punta 

de la lanza en el mercado energético, otorgándole un lugar primordial en las decisiones 

mundiales.  

 

3.3.1 ECONOMÍA 

 

“La energía como una base económica y pilar de 

ingresos, ha servido bien al actual gobierno ruso”. 

Stratfor 138 

 

Rusia ha despuntado como uno de los países con mayor potencial energético a nivel 

mundial. Posee las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, y las octavas 

de petróleo. Es el segundo exportador, el tercer productor y el quinto consumidor de 

petróleo a nivel mundial.139 Sus reservas probadas de petróleo se estiman en 60 mil 

millones de barriles, localizadas fundamentalmente en Siberia Occidental. El petróleo 

de esta región convirtió a la Unión Soviética en el primer productor mundial, pero la 

industria petrolera colapsó, al igual que todo lo demás, registrando una notable caída.  

 

Pero la historia al llegar Vladimir Putin al poder, cambió también desde lo externo, los 

precios altos del petróleo durante 1999-2000, provocaron un incremento significativo en 

la producción convirtiendo así a lo que ahora es Rusia, el segundo productor mundial, 

antecedido solamente por debajo de Arabia Saudita.140 

 

                                                      
138 STRATFOR. Rusia Después de Putin: El Reto Demográfico.  www.stratfor.com. Consultado el  25 de 
Junio de 2013. 
139  RUÍZ CARO Ariela. Tendencias Recientes del Mercado Internacional del Petróleo. División de 
Recursos Nacionales e Infraestructura, CEPAL. Chile, 2003. P. 30. 
140 Véase Gráfica 1 y 2. 

file:///F:/ /Rusia%20Después%20de%20Putin:%20El%20Reto%20Demográfico
http://www.stratfor.com/
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Esta riqueza energética no solo ha traído a Rusia poder e influencia, sino también 

grandes cantidades de dinero gracias a la alza en los precios del petróleo y el gas, estos 

aportan a su presupuesto más del 50% de sus ingresos, lo que la hace susceptible a sus 

cambios. Los altos niveles que alcanzaron han permitido soportar los periodos de 

recesión y decrecimiento en la economía mundial,141 aunque sus finanzas públicas se 

muestren excesivamente vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales de las 

materias primas. 

 

Pero las compañías petroleras rusas no solo se ocupan de la exploración, refinación, 

explotación y producción, también intentan construir sus propias redes de transporte de 

crudo y de gas que corran hacia todas las direcciones, abasteciendo a gran parte del 

globo.142 

 

Millones de pies cúbicos diarios. Grafica 1. Producción Mundial de Gas Seco, 2006. 

SENER. Prospectiva de Gas Natural 2007-2016143 

 

 
Fuente: SENER, 2014. 

 

 
                                                      
141 KUZMÍN Victor. Economía rusa: 22 años por el camino de la modernización. Rusia Hoy.   
http://rusiahoy.com. Consultado el  06 de junio de 2013.  
142 Véase Gráfica 1. 
143  SENER. Prospectiva de Gas Natural 2007-2016. Disponible en línea en www.sener.gob.mx. 
Consultado el 18 de Agosto de 2014. 

http://rusiahoy.com/
http://www.sener.gob.mx/
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A su vez, las compañías petroleras del Reino Unido tienen gran interés por participar en 

el mercado ruso, ya que los yacimientos del Mar del Norte podrían están próximos a 

terminarse estimando que este conjunto de países podría pasar a ser importador neto de 

gas y de crudo. Tal como lo declarara Bob Dudley, Jefe Executivo de British Petroleum, 

durante la Revisión Estadística de la Energía Mundial 2014, “los estudios confirman la 

importancia de Rusia en el mundo de la energía. En 2013 Rusia fue el mayor productor 

mundial de petróleo y gas combinados,144 así como el mayor exportador de energía, 

también tiene un sector energético cada vez más competitivo.  

 

Gráfica 2. Países con mayores reservas petroleras y de gas145 

 

 
Fuente: Ria Novosti, 2014. 

                                                      
144 Véase Gráfica 2. 
145 RIA NOVOSTI. Países con mayores reseras petroleras y de gas. Disponible en línea en sp.ria.ru 
Consultado el 25 de Agosto de 2014. 
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Así, el gobierno ruso cumpliría el objetivo de afianzarse como el proveedor privilegiado 

de Europa en gas natural y ocupar mercados de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) suministrando petróleo en China, Japón y Estados Unidos, ya que 

cabe mencionar que Rusia se presenta como mejor opción que Medio Oriente, 

Venezuela, Indonesia o Nigeria. 

 

Rusia tiene grandes reservas convencionales y un gran potencial en petróleo no 

convencional y gas. Por tanto, estoy especialmente satisfecho de que BP y Rosneft han 

acordado trabajar juntos para explorar las perspectivas de producción de petróleo y gas 

no convencional en las formaciones Domanik, que está en la región de Orenburg del 

Volga-Urales”.146 Las compañías petroleras rusas y británicas trabajan conjuntamente, 

desde un sentido comercial, dejando a un lado las diferencias ideológicas y políticas que 

han sostenido por años Oriente y Occidente. 

 

La extracción de petróleo, gas, y la industria alimenticia también contribuyen 

ampliamente al PIB ruso,147 alrededor del 10% se encuentra en el campo agrícola y los 

sectores relacionados con un 5% del PIB total del país. Las modernas tecnologías 

incorporadas a la agricultura han producido una mejora en el campo después de la caída 

del sector durante la crisis de 1998.  

 

A pesar de ello, Vladimir Putin está consciente de que los energéticos son recursos no 

renovables, por lo que es preciso encontrar varias alternativas que trabajen en conjunto, 

para que su estabilidad no encuentre un fin a mediano plazo, por esto, surgió una 

propuesta sobre el desarrollo de energía nuclear, lo que impactaría sobre la industria con 

la posibilidad de que este país venda plantas nucleares.  

 

Y precisamente, para acceder en la clasificación de países desarrollados, se han 

diversificado sus actividades, sin centrarse del todo en los energéticos; así las cosas, el 

sector industrial aporta alrededor del 40% del PIB total del país, cuenta con 

manufacturas desarrolladas, como la industria química, la automovilística y la 

                                                      
146 BP Revisión Estadística de la Energía Mundial 2014. Congreso Mundial Petrolero. www.bp.com. 
Moscú, Rusia. Consultado el 16 de Junio de 2014. 
147 Relaciones Económicas Internacionales. http://rusopedia.rt.com. Consultado en Julio de 2013. 

http://www.bp.com/
http://rusopedia.rt.com/
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electrónica. El acero, el aluminio y el níquel son algunos de los metales más 

comerciables y que generan una importante fuente de ingresos.  

 

Por otro lado, no puede dejar de mencionarse el grupo de los BRICS 148 , al cual 

pertenece Rusia, estos cinco países cuentan con gran población, grandes extensiones de 

territorio, una alta cantidad de recursos económicos e influencia a nivel internacional, 

cuentan además con crecimientos importantes de sus PIB, que los hacen atractivos a la 

inversión extranjera. Sus números son notables como se muestra en la gráfica 3.149 

 

Gráfica 3. Los países BRICS en cifras de marzo de 2013150 

 

 
Fuente: FMI, OMC y ONU,  2013. 

                                                      
148 Formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, constituye el grupo de países con el mayor 
crecimiento económico entre los Estados emergentes. 
149 Véase Gráfica 3. 
150  FMI, OMC y ONU. Los países BRICS en cifras de marzo de 2013. Disponible en línea en 
www.exteriores.gob.es/. Consultado el 13 de Junio de 2014. 

http://www.exteriores.gob.es/
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Incluso, estos países tienen previsto firmar la constitución de un Banco de Desarrollo, 

como lo menciona Alicia González en un artículo: “con una aportación inicial de 50.000 

millones de dólares (36.000 millones de euros) al capital del banco y 100.000 millones 

de dólares de capacidad de préstamo, así como un fondo de reservas por otros 100.000 

millones de dólares para ayudar a los países del grupo en caso de una posible crisis de 

liquidez, como las vividas en algunos países europeos durante la crisis financiera. 

 

Son unos 200.000 millones de dólares, la divisa que se utilizará, al igual que hacen 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial(BM), en las transacciones 

de esta organización, para poner en valor el grupo y hacer una demostración de su 

fortaleza económica”.151 

 

Otra situación que ha favorecido a la economía rusa, son las invasiones de Estados 

Unidos hacia Afganistán e Irán, pues la subida de los precios y una buena 

administración han ayudado a tener un crecimiento económico constante, que les ha 

permitido saldar su deuda externa, aumentar sus reservas de divisas hasta poseer 

aproximadamente 530.000 millones dólares 152  y posicionar a la empresa estatal 

Gazprom como la empresa de gas más poderosa del mundo.  

 

Rusia ha experimentado cambios en todos los órdenes desde que la Unión Soviética se 

desintegró, de ser un país con una economía aislada y centralizada, a una economía 

globalizada. La economía rusa se basa en la exportación de recursos y bienes de 

consumo; y a la vez, cuenta con una gran experiencia en sectores tecnológicos como la 

industria aeroespacial, la energía atómica, militares e industriales. La situación 

geográfica de un país tiende a determinar sus prioridades inmediatas, y cuanto mayor 

sea su poder económico, mayor será el radio de su influencia, llegando más allá de su 

propio territorio. 

 

La economía rusa ha logrado un despunte gracias a sus hidrocarburos y a la subida de 

los precios de los mismos, lo que le permitió salir de la crisis en la que se encontraba al 

desintegrarse la URSS. Su riqueza se ha mostrado estable ante las recesiones y el 

                                                      
151  GONZÁLEZ Alicia. Los BRICS se rebelan contra el FMI. El País Internacional. 
http://internacional.elpais.com. Consultado el 13 de Julio de 2014. 
152 Ídem. 

http://www.imf.org/EXTERNAL/SPANISH/INDEX.HTM
http://www.bancomundial.org/
http://internacional.elpais.com/
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decrecimiento de la economía mundial, ya que mientras las principales potencias ven 

caer sus ingresos, Rusia los mantiene fijos. Tiene un mercado que no solo se basa en los 

energéticos, Vladimir Putin lo ha diversificado desarrollando energía nuclear, industria, 

minería, manufactura y armamento, creando así, un abanico de opciones que no permita 

perder lo que hasta la actualidad se ha logrado, como su reposicionamiento entre las 

economías más avanzadas.  

 

3.3.2 PODER MILITAR 

 

“Es en estos momentos, cuando sólo existe una 
potencia político-militar, los especialistas señalan a 
Rusia como el único país sobre la tierra con la 
capacidad de fabricar un potencial nuclear militar 
que supere al estadounidense,  del saber cómo 
(know how), para lograr un equilibrio internacional 
que sea regido por la multilateralidad”. 
William F. Engdahl 153 

 

El poder militar de la Federación Rusa, no busca generar tanta expectativa como lo 

hacía en la época soviética, más bien ha adoptado una postura de bajo perfil que genere 

confianza ante su periferia, amigos y enemigos -sin dejar de demostrar y dejar claro-, 

que en caso de ser necesario, tiene la capacidad y las armas para hacer frente a cualquier 

conflicto que amenace sus propios intereses.  

 

Los rusos se han empeñado en mantener la vanguardia tecnológica en lo que se refiere a 

armamento, ya que sus armas son la base de su propia seguridad, por lo que crearon un 

instituto de ciencias avanzadas, investigación, experimentación y construcción 

científica.  

 

“Rusia es y permanecerá siendo una gran potencia mundial”. 154  En su centro 

tecnológico se crean nuevos submarinos y misiles balísticos para rejuvenecer las fuerzas 

armadas. Así como la creación de armas nucleares cada vez más modernas y difíciles de 

                                                      
153 ENGDAHL F. William. Putin y la Geopolítica de la Nueva Guerra Fría. War and Peace. Segunda 
Parte. www.warandpeace.ru. Consultado el 22 de Febrero de 2007. 
154 GUTIÉRREZ Ana Teresa. El ascenso de Rusia en el nuevo orden geopolítico mundial.  Revista 
Denarius. Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2008. 
Pp. 21-22. 

http://www.warandpeace.ru/
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detectar, de forma que cada vez sea más difícil tomar las contramedidas 

convencionales.155     

 

Vladimir Putin se ha concentrado en la fabricación de armas de alta precisión de 

reconocimiento guiado y destrucción de máxima eficacia. La gran precisión y potencia 

de estas armas las convierten en una alternativa a la insistencia estadounidense de seguir 

produciendo armas de destrucción masiva, ubicadas en Europa y dirigidas a Rusia, por 

lo que Putin informó que en 2014 la industria militar rusa fabricará el 250% más de 

armas de precisión. Esta categoría incluye una amplia gama de armas como proyectiles, 

bombas, misiles tradicionales y más modernos. Varias corporaciones nacionales de la 

industria de defensa están desarrollando ese tipo de armas.156 

 

Estados Unidos sigue pronunciando que el despliegue de armas en toda Europa se dirige 

a posibles ataques de misiles iraníes hacia los mismos. Pero la realidad es, apuntar hacia 

el único arsenal nuclear capaz de contrarrestar un ataque nuclear de Estados Unidos,  el 

de Rusia.157 

 

Por lo tanto, se ha venido gestando una nueva doctrina militar rusa, en la que el punto 

relevante es el esfuerzo del aparato militar para fortalecer sus posiciones en asuntos de 

seguridad, especialmente ante la compleja relación entre Occidente y Rusia, ya que 

Estados Unidos apuesta por mantener su liderazgo global y no desiste en sus intentos de 

asentarse en regiones de tradicional influencia rusa, en la ampliación de la OTAN y en 

el hecho de que esta alianza se involucra en conflictos locales cerca de la frontera de 

Rusia, afectando su soberanía, economía y otros intereses estratégicos.  

 

En cuanto a la seguridad energética, es una amenaza vital desde que círculos 

importantes al interior de la OTAN consideran cambios en los precios de los recursos 

energéticos como una forma de agresión. En cuanto a armas nucleares, la amenaza se 

percibe como el resultado de la construcción de sistemas de defensa antimisil y la 

proliferación de armas de destrucción masiva.  

                                                      
155 Ídem. 
156 SOROKIN Nikita. Nuevas armas rusas para destruir blancos terrestres y espaciales. La voz de Rusia. 
http://sp.ria.ru. Consultado el 11 de Diciembre de 2013. 
157 ENGDAHL F. William. EU. Escudo antimisiles: El oso está dormido con un ojo abierto. 4th Media.  
www.4thmedia.org. Consultado el 24 de Febrero de 2014. 

http://sp.ria.ru/
http://www.4thmedia.org/
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Todo esto con un solo y firme propósito,  alcanzar la superioridad que altere el balance 

y las fronteras rusas. En contraparte y para contrarrestar todas las amenazas antes 

mencionadas, el aparato militar ruso se reforzó financiera, política y militarmente. La 

nueva doctrina militar rusa enfatiza el enfriamiento y a veces casi enfrentamiento con 

Occidente, pero también plantea proseguir con la cooperación frente a problemas 

comunes e incluso se hace una comparación de las situaciones que enfrentan potencias 

como Estados Unidos, China y la OTAN. 

 

Resulta importante destacar que Rusia ha mostrado mesura en sus políticas militares 

hacia Occidente -no así con sus países periféricos-, aunque de ser necesario, proclamará 

todas sus fuerzas en la búsqueda de lograr sus intereses. En un artículo publicado en la 

revista líder en Estados Unidos, “La Política Exterior de Relaciones Exteriores”, dos 

analistas militares estadounidenses hicieron declaraciones en este sentido: “si realmente 

la modernización nuclear de Estados Unidos estuviera dirigida a Estados terroristas, no 

sería necesario el millar de ojivas; en otras palabras, parece diseñado, para llevar a cabo 

un desarme preventivo contra Rusia o China”. Entonces, no es de extrañar que Rusia 

pudiera desplegar misiles en sitios estratégicos para su propia defensa.158 Por otro lado, 

busca establecer  bases de mantenimiento técnico en América Latina, donde sus flotas 

pudieran reabastecerse o hacer arreglos. No se han mencionado bases militares como 

tal, pero pudiera ser una respuesta a las bases que Estados Unidos mantiene cerca de las 

fronteras rusas.159 

 

Y es precisamente con China con quien ha hecho notables alianzas militares, tratando de 

equilibrar la balanza contra Occidente. Tal es el caso de las maniobras militares ruso-

chinas en el Mar Mediterráneo. Este hecho, muestra la disposición de China de ser más 

activo en el escenario internacional, ya que no había mostrado interés alguno hacia el 

mar  mencionado.160  
 

El poder militar de Vladimir Putin se muestra reservado y menos retador que como era 

en la época soviética. Se ha mantenido a la vanguardia tecnológica en la construcción, 

                                                      
158  ENGDAHL F. William. Washington juega a la ruleta rusa con los misiles de defensa. 4th 
Media.www.4thmedia.org/. Consultado el 10 de Enero de 2014. 
159  RT Actualidad. Lavrov: Rusia no construirá bases militares en América Latina. 
http://actualidad.rt.com. Consultado el 17 de Mayo de 2014. 
160 KASHO Natalia. China y Rusia dan una señal a Occidente. La voz de Rusia. sp.ria.ru. Consultado el 
25 de Enero de 2014. 

http://www.4thmedia.org/
http://actualidad.rt.com/
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producción y distribución de armamento, con la finalidad de que tengan presente –que 

aunque su política ha evolucionado- su capacidad de ataque no ha cambiado o 

disminuido, y está dispuesto a enfrentar a todo aquel que ponga en duda su papel 

protagónico, tal como sucede con la OTAN, que representa una amenaza constante a sus 

intereses. Rusia plantea un equilibrio en su zona de influencia y no permite –a pesar de 

su cooperación en otros temas como el terrorismo- que Occidente interfiera más de lo 

que puede manejar; así las cosas, la Federación Rusa se perfila, como una potencia 

hegemónica en el Nuevo Orden Internacional. 

 

Por otro lado, Vladimir Putin ha buscado mejorar la efectividad de sus ejércitos por lo 

que ha incrementado el presupuesto militar alcanzando el tercer sitio, detrás de Estados 

Unidos y China. En tres años, aumentó de 40.000 millones de dólares a 106.400 

millones de dólares, cifra calculada para el 2016. 161 

 

Citando a la agencia informativa BBC, “en 1998 el semanario The Economist hablaba 

del "congelado, hambriento e inútil ejército ruso". Diez años más tarde decía: "Un más 

agresivo ejército ruso aún no es rival de la OTAN, pero es lo suficientemente fuerte 

como para asustar a algunos vecinos". Ahora, tras la anexión de Crimea, la OTAN 

empieza a mirar con respeto a las fuerzas armadas que responden a las órdenes del 

comandante en jefe y presidente Vladimir Putin”.162 

 

Rusia cuenta con una amplia disponibilidad de tropas, mejorando sus condiciones, 

logísticas y de equipo, haciéndolo moderno y efectivo, cuenta también con fuerzas 

terrestres (como aviones, helicópteros, hospitales y suministros).  

 

Sus efectivos militares se calculan en un millón, 163  entrenados para actuar en 

condiciones climáticas extremas, y con nuevas tácticas que les permiten utilizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

menos  recursos,  permitiendo movilizaciones más rápidas.   

 

                                                      
161 Fuente: SIPRI. Citado en  COSOY Natalio. Cómo Putin ha fortalecido al nuevo ejército de Rusia. 
http://www.bbc.co.uk. BBC. Consultado el 18 de Enero de 2015. 
162 COSOY Natalio. Cómo Putin ha fortalecido al nuevo ejército de Rusia. http://www.bbc.co.uk. BBC. 
Consultado el 18 de Enero de 2015. 
163 SPUTNIK MUNDO. El número de efectivos del Ejército ruso se mantendrá invariable en el futuro. 
 http://mundo.sputniknews.com. Consultado El 20 de Enero de 2015. 

http://www.bbc.co.uk/
http://mundo.sputniknews.com/
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Rusia ocupa el segundo lugar entre los 10 ejércitos más poderosos del mundo, según el  

“Global Firepower Index” (índice global de potencia de fuego), que elabora este conteo 

basándose en diferentes factores como la geografía, industria, capacidad de los países 

por aire, mar y tierra, recursos naturales y dependencia energética, aunque no mide la 

capacidad nuclear.164 

 

3.3.3 ENERGÉTICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS GEOPOLÍTICAS165 

 

“En los albores del siglo XXI, el mundo entró en 
un nuevo paradigma energético, éste consiste en 
tener que disminuir el consumo del petróleo y a la 
vez aumentar el de la energía que se produce con 
fuentes alternas de energía. En gran medida, el 
nuevo paradigma provocará cambios geopolíticos 
de gran trascendencia que modelarán el mundo 
político del siglo XXI”. 

                                                          Miguel García Reyes 166 
 

Los energéticos son la herramienta más fuerte, que proporciona a Rusia el liderazgo en 

la zona de Eurasia, cambiando la Geografía y la Política de la región. Se busca crear un 

Nuevo Orden Petrolero Internacional que otorgue el control del mercado petrolero 

mundial, esto sin mencionar el poder que le otorga poseer las mayores reservas de gas 

natural. 

 

La Unión Europea, y en general Europa, se encuentran en crecimiento económico que 

necesita ser sostenido por los energéticos, pero surge un conflicto para ellos, ya que 

carecen de los mismos, lo que les crea una dependencia hacia Rusia, la cual, en caso de 

tener problemas políticos, recortaría o cerraría el suministro creando graves problemas.  

 

Se deben distinguir tres grupos de países que participan de esta necesidad: en primer 

lugar, aquellos que presentan una dependencia muy baja, entre los que se encuentran 

Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Portugal, 
                                                      
164 RT Actualidad. Los 10 ejércitos más poderosos del mundo. http://actualidad.rt.com. Consultado el 03 
de Febrero de 2015. GFP. Lista Completa 2015. http://www.globalfirepower.com. Consultado el 03 de 
Febrero de 2015. 
165 Pese a que se sabe de la existencia de hidrocarburos “no convencionales” esta Tesis se enfoca en los 
“tradicionales” debido a que los datos que se han obtenido de gas shale, parecen estar alterados. 
166 GARCÍA REYES Miguel. La seguridad energética en el siglo XXI, los nuevos actores, el gas natural 
y las fuentes alternas de energía. Centro de investigaciones geopolíticas en energía y medio ambiente.  
Pp. 160. 

http://actualidad.rt.com/
http://www.globalfirepower.com/


77 
 

Reino Unido y Suecia. En una franja intermedia de dependencia aparecen los países que 

cubren sus importaciones de gas en un 15-40% con recursos procedentes de Rusia: 

Países Bajos 17.3%, Francia 22.7%, Italia 30.8% y Alemania 40.5%. Los países cuyas 

importaciones de gas procedentes de Rusia superan el 50% con una gran dependencia 

son: Austria, Eslovenia, Grecia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía. Debe 

destacarse que en los casos de Bulgaria, Eslovaquia, Finlandia, Letonia y Lituania todas 

las importaciones proceden de Rusia.167  

 

Dentro de los países más dependientes se encuentran los más reacios a las políticas 

rusas y son precisamente, los que más presionan para que las relaciones energéticas con 

Rusia sean enfocadas por la UE como una unidad, y no bilateralmente, por cada país de 

manera aislada. 

 

En el caso concreto de Francia, Alemania e Italia, se ha buscado reducir su 

vulnerabilidad individual a través de la firma de acuerdos bilaterales de abastecimiento 

de gas con Gazprom, mediante contratos a largo plazo, durante el período 2004-2006 

estos países concentraron el 54.7% de las importaciones de gas ruso vendido en la UE: 

Francia el 8.4%, Alemania el 28.8% e Italia el 17.5%.168  

 

A finales de 2007 se firmó un acuerdo entre la empresa de gas italiana Eni y Gazprom 

para la construcción de un gasoducto -South Stream-169 que transcurrirá por el Mar 

Negro y que conectará directamente Rusia con la UE.170 A partir de ese momento, 

varios países europeos firmaron acuerdos con Gazprom para participar en su 

construcción. En primer lugar se adhirió Bulgaria171 posteriormente Austria y después 

Serbia y Hungría 172  así como se prevé una inmediata incorporación de Grecia, y 

posiblemente también de Francia.173  

                                                      
167 SÁNCHEZ ANDRÉS Antonio.  La Dependencia Energética Europea de Rusia. Departamento de 
Economía Aplicada. Universidad de Valencia. Versión de abril de 2008. P. 97-98. 
168 Ídem.  P. 98. 
169 Véase Imagen 5. 
170 Kommersant-daily. Consultado el 22 de Noviembre de 2007. 
171 Kommersant-daily, Consultado el 19 de Enero de 2008. 
172  Kommersant- daily, Consultado el 28 de Enero de 2008, RBK daily, 21 de Febrero de 2008 y 
Rossiiskaya gazeta, 29 de Febrero de 2008. Todos los anteriores citados en SÁNCHEZ ANDRÉS 
Antonio.  La Dependencia Energética Europea de Rusia. Departamento de Economía Aplicada. 
Universidad de Valencia. Versión de Abril de 2008. Pp. 97-109. 
173 En el caso de Francia, debe destacarse que Gaz de France estaba examinando su participación en este 
gasoducto a principios de 2008, simultáneamente a su rechazo a participar en el proyecto Nabucco. 
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El gasoducto se incorporará a la UE por Bulgaria, y en este país deberá pasar por dos 

vías: la primera que irá hacia el Norte por Serbia, Hungría y Austria, y la segunda que 

se dirigirá a Grecia y pasará a Italia. De esta manera se consolida una de las grandes 

vías de abastecimiento de gas a la UE que complementará al Nord Stream.174 El South 

Stream deberá ser la continuación de otro gasoducto que se iniciará en Kazajstán y 

Turkmenistán, bordeará el Mar Caspio e irá por el Norte del Cáucaso hasta el Mar 

Negro. Éste tiene la particularidad de que evita el conflictivo tránsito por Ucrania175 y 

también conecta directamente a Rusia con la UE.  

 

La geopolítica europea se ha ido modificando por la construcción de estos gasoductos; 

en 2005, se firmó un acuerdo histórico para la construcción de un gasoducto entre 

Vladimir Putin y el canciller alemán Gerhard Schroeder, que conecta a Rusia 

directamente con Alemania sin pasar por las Repúblicas Bálticas ni Polonia, por la vía 

marítima, sería muy simplista concebir este gasoducto únicamente, como un proyecto 

económico, ya que significa también una alianza política que podría "cambiar el mapa 

político de Europa", 176  alineando al Alemania a los destinos rusos, y no a los 

occidentales. 

 

El gasoducto ruso-germano se expandiría así, hasta Holanda, en cooperación con 

Gazprom y BASF.177 Los bancos holandeses ABN Amro e ING178 financiarían parte de 

los proyectos y hasta la empresa italiana ENI179 se ha sumado al proyecto, mientras 

otras naciones de Europa Occidental desean participar de alguna forma y recibir más 

gas ruso en la búsqueda de su Seguridad Energética, viéndolos como su única esperanza 

real  para asegurar el abasto energético en las próximas décadas.  

 
                                                                                                                                                            
(Véase Kommersant-daily, 7 de febrero de 2008 y Vedomosti, 19 de febrero de 2008). Citado en 
SÁNCHEZ ANDRÉS Antonio. La Dependencia Energética Europea de Rusia. Departamento de 
Economía Aplicada. Universidad de Valencia. Versión de Abril de 2008. 
174 Véase Imagen 4. 
175 Debe destacarse que esta reducción de tránsito por Ucrania es parcial, debido a que este gasoducto 
pasa por un espacio de su fondo marino, por lo que se requiere del permiso de Ucrania para su 
construcción, aunque una vez en funcionamiento las posibilidades de presión se reducen al precio de 
peaje por pasar su territorio. (Véase Kommersant´-daily, 29 de febrero de 2008).  Citado en SÁNCHEZ 
ANDRÉS Antonio. La Dependencia Energética Europea de Rusia. Departamento de Economía Aplicada. 
Universidad de Valencia. Versión de Abril de 2008. 
176 JALIFE-RAHME Alfredo. Bajo la Lupa. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx. Consultado el 06 
de Noviembre de 2005. 
177 Compañía Química Alemana 
178 Internationale Nederlanden Groep (por sus siglas en holandés) 
179 Corporación Nacional de Hidrocarburos 

http://www.jornada.unam.mx/
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Rusia está ganando territorio, a través de una serie de movimientos estratégicos, por 

medio de su petróleo y gas como instrumentos de reposicionamiento geopolítico, es el 

primer país productor de gas en el planeta, con casi 700.000 millones de mm3 anuales, 

es decir, 1000.000 mm3 más que todas las empresas estadounidenses juntas. 

Actualmente suministra el 25% de todo el gas que se consume en la Unión Europea y el 

20% del que se emplea en el resto del globo. 180  Lo que ha permitido a Gazprom 

consolidarse como la empresa más importante en su ramo a nivel mundial. 

 

En cuanto al petróleo, la Unión Europea lo importa fundamentalmente de dos países, 

Noruega y Rusia, que en conjunto proveen 45%, mientras que los países de la OPEP 

proveen el 25%. Desde 1991, las exportaciones de petróleo de Rusia se han ido 

desplazando de los países de la Comunidad de Estados Independientes y Europa 

Central, hacia los países de Europa Occidental como Reino Unido, Francia, Italia, 

Alemania y España. La proporción de exportaciones netas se incrementó de 53% en 

1992 a 86% en 2001.181 

 

Lo que ha forzado a la Unión Europea a mantener el diálogo con Rusia para asegurar el 

suministro de petróleo y gas natural, ya que las exportaciones rusas, suman un cuarto de 

todo el mercado europeo. Así, la Unión Europea es altamente dependiente de recursos 

externos, y al parecer esta dependencia se acelerará sustancialmente, ya que la UE 

compuesta por 28 miembros, tendrá una demanda de petróleo que crecerá en un 15%, 

entre 2006 y 2030,  y la de gas natural en un 70%.182 

 

Los geopolíticos rusos saben que quien controle los accesos a los recursos, será quien 

tenga más posibilidades de dominar la zona de Eurasia, esta consideración ha hecho que 

el tema de los energéticos sea tan importante para el futuro de Europa y Asia.  

 

Por esto es que resulta fundamental el tema de Ucrania, ya que fue un territorio ruso por 

muchos años, que significó su “ventana” a Europa y a los mares cálidos que le 
                                                      
180 GARCÍA REYES Miguel. La seguridad energética en el siglo XXI, los nuevos actores, el gas natural 
y las fuentes alternas de energía. Centro de investigaciones geopolíticas en energía y medio ambiente.  
P. 174. 
181  RUÍZ CARO Ariela. Tendencias Recientes del Mercado Internacional del Petróleo. División de 
Recursos Nacionales e Infraestructura, CEPAL. Chile, 2003. P. 55. 
182 GUTIÉRREZ Ana Teresa. El ascenso de Rusia en el nuevo orden geopolítico mundial.  Revista 
Denarius. Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2008. 
P. 15. 
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permitirían a Rusia hacer crecer su comercio, intercambio de productos y su 

navegación. Pero el tema es que este país no quiere ser más la parte sombría del gigante 

euroasiático, y se determinó a ser parte de Occidente sin prever las consecuencias que 

de facto trae esta decisión. Su independencia es prematura y su definitiva separación de 

los rusos es un punto que deja lagunas sin solución inmediata; por lo tanto, la 

Federación Rusa no permitirá tan fácilmente su independencia total y jugará todas sus 

cartas, aún si estas, conllevan conflictos con Europa o Estados Unidos. Ucrania lucha 

por su anexión a Europa, en un camino que lo enemistará de manera radical y que le 

traerá consecuencias políticas y económicas, así como de suministro de energéticos por 

parte de los rusos, esto sin contemplar la propia opinión de los rusos en su territorio y de 

algunas facciones ucranianas que ven más beneficios al unificarse. 

 

Y mientras los principales gasoductos y oleoductos de la región, sigan pasando a través 

del territorio ruso, las consecuencias políticas se harán sentir hasta que llegue un punto 

en el que Rusia estará en una posición lo suficientemente fuerte, como para decidir 

cómo repartir sus nuevas riquezas. 

 

Por lo pronto, Turkmenistán es el único país al cual Rusia le ha permitido exportar gas 

natural a Ucrania, ya que Gazprom ha mantenido el monopolio de la exportación de gas 

de los países ex soviéticos hacia Europa, permitiendo estas ventas con bajas ganancias, 

mientras el Estado ruso conserva la ganancia fuerte de sus clientes europeos, y aunque 

éste acuerdo parece provechoso para Ucrania ya que diversificó sus fuentes de gas 

natural; en realidad no es así, ya que el gas ruso atraviesa Ucrania con dirección a 

Europa Occidental, mientras que el gas de Asia Central debe atravesar Rusia para poder 

llegar a Ucrania, estos acuerdos significan que los suministros de gas natural no sólo 

dependen del estado de las relaciones Rusia-UE, sino de la relación bilateral Rusia-

Ucrania, así como de las relaciones bilaterales de Rusia con Kazajistán, Turkmenistán y 

Uzbekistán, lo que determina un interés de parte de Europa, para que los rusos estén 

satisfechos en la influencia que tiene en sus países ex soviéticos. 

 

Esta problemática significa un golpe para Estados Unidos, ya que dada su ubicación 

geográfica lejana a Eurasia, no puede ofrecer una alternativa a Ucrania, en todo caso, 

prefiere que Europa se abastezca de Rusia y no de Irán. Estas son las oportunidades que 

pueden permitir a Rusia reposicionarse geopolíticamente, gracias a una vasta red estatal 
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de ductos de gas natural para la cual por ley, sólo la compañía estatal Gazprom está 

autorizada a usar. Este es el corazón de la nueva geopolítica del gas de Vladimir Putin y 

el punto de conflicto con las compañías petroleras y gaseras occidentales: de Estados 

Unidos y la Unión Europea. 

 

Los energéticos son precisamente, la carta más fuerte para que Rusia pueda liderar la 

zona de Eurasia, ya que sus grandes reservas causan dependencia en aquellos países que 

carecen de ellos, tal es el caso de Europa, quien a pesar de su ideología e inclinación 

occidental, han tenido que replantear sus prioridades y agendas, a fin de no perder estas 

relaciones que no son solo benéficas, sino necesarias.  

 

Por este motivo, ha buscado negociaciones para que sean incluidos en la construcción 

de gasoductos que faciliten la transportación de gas hacia su territorio y así, no quedar 

fuera del tablero mundial de desarrollo y abastecimiento. 

 

La geopolítica ha cambiado, y esto solo podía llevarse a cabo por un gigante como 

Rusia, quien no deja pasar la oportunidad para posicionarse y dirigir las decisiones 

importantes, pero no solo en Europa, también en Asia con quien comparte sus recursos 

haciendo negocios y alianzas políticas que nuevamente acercan a sus ex repúblicas a su 

seno. Medio Oriente es su gran competidor en materia de hidrocarburos, pero su 

situación de conflicto, los margina del contexto de poder real, para colocarlos como una 

posibilidad remota y nada más, dejando a Rusia el liderazgo energético en el 

“heartland”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

3.3.4 RECURSOS NATURALES  

 

“Las grandes reservas de recursos naturales en 
Rusia han contribuido a la mejora económica y al 
aumento de los ingresos relacionados con el 
comercio del país. La materia procesada o 
recursos naturales sin procesar como petróleo, gas 
natural, madera o carbón representan más de tres 
cuartas partes de las exportaciones del país. Rusia 
también exporta acero y aluminio, sector en el que 
ocupa el tercer puesto mundial. Estos recursos 
naturales suponen el 80% de las exportaciones del 
país más extenso del mundo”. 
Ria Novosti 183 

 

Cuando se mencionan los recursos de Rusia, se hace referencia nuevamente a su vasto 

territorio, para dar una idea de su magnitud; mide 17.045.400 kilómetros cuadrados, 

duplica la superficie de China y de Estados Unidos, tiene fronteras con 16 países y más 

de 20.000 km de extensión. Su población es de 143 millones, aunque su  densidad de 

población es baja. Sus ciudades más importantes son Moscú (11.5 millones de 

habitantes) y San Petersburgo (5 millones de habitantes). Y su territorio concentra el de 

40% de las riquezas naturales del mundo.184 

 

Rusia es una de las potencias energéticas más importantes a nivel mundial, tiene las 

mayores reservas de gas natural, la tercera reserva de carbón, y el octavo lugar en 

reservas de petróleo. Es el segundo productor mundial de petróleo y a veces sobrepasa a 

Arabia Saudita como el número uno.185  

 

Es el mayor productor de gas natural, con el 22.3%, y es el mayor exportador de gas, 

con el 24% del total mundial. En los últimos años, ha establecido el sector del gas como 

parte de su estrategia geopolítica regional y mundial, haciendo énfasis en que Rusia 

suministra más del 25% del petróleo de Europa y más del 40% de gas.186 Incluso, 

                                                      
183 RT Organización Autónoma. TV-Novosti. http://rusopedia.rt.com.Consultado en Julio de 2013. 
184 VIIRA Roxana. Recursos Naturales de Rusia. www.san-petersburgo.com. Consultado en Enero de 
2014. 
185 La producción de petróleo es variable y Rusia ha sido el primer productor de petróleo del mundo 
(superado ampliamente a Arabia Saudita) y el primer productor de gas a la par de EEUU. En este último 
producto sus reservas probadas alcanzan a un 25% de las reservas mundiales. IBAÑEZ José Luis. Rusia y 
los Recursos Naturales. Estrategia, El Diario de Chile. www.estrategia.cl. Consultado el  24 de Junio de  
2011. 
186 Ídem. 

http://rusopedia.rt.com/
http://www.estrategia.cl/
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algunos países europeos dependen totalmente del gas ruso.187 Pero Rusia no solo es un 

gigante energético, también ocupa los primeros lugares en reservas de muchos 

minerales y metales, además de los bosques y agua potable.188  

 

Se muestran a continuación, algunos datos sobre el porcentaje de los recursos naturales 

que posee a nivel mundial, haciendo énfasis en el número que ocupa en la tabla: 

 

 Petróleo: 10% (8º. Lugar del mundo) 

 Gas: 32% (1er. lugar del mundo) 

 Carbón: 18% (3er. Lugar del mundo después de China y EEUU). 

 Diamantes: 60% (1er. Lugar en el mundo en reservas y el 1-2 lugar en 

producción)  

 Hierro: 26% (1er. lugar en el mundo) 

 Níquel: 35% (1er. Lugar del mundo). 

 Plomo: 10%. 

 Cobre: 4%. 

 Sales de potasio: 31%. 

 Cobalto: 21%. 

 Volframio: 18.2% (2º. Lugar en el mundo después de China). 

 Estaño: 7.6% (6º. Lugar en el mundo). 

 Uranio: 9-10% (3er. Lugar en reservas y 5-6 lugar del mundo en producción 

8%). 

 Oro: 11% (2º. Lugar en el mundo después de Sudáfrica). 

 Plata 11-13% (1er. Lugar en el mundo) 

 Platino: 10.7% (3er. Lugar en el mundo después de Sudáfrica y EEUU). 

 Antimonio: 10% (3er. lugar del mundo). 

 Electricidad: Rusia (4º. productor en el mundo). 

                                                      
187 Los países cuyas importaciones de gas procedentes de Rusia superan el 50% son: Austria, Eslovenia, 
Grecia, Hungría, Polonia, República Checa y Rumanía. Debe destacarse que en los casos de Bulgaria, 
Eslovaquia, Finlandia, Letonia y Lituania todas las importaciones proceden de Rusia. SÁNCHEZ 
ANDRÉS Antonio.  La Dependencia Energética Europea de Rusia. Departamento de Economía 
Aplicada. Universidad de Valencia. Versión de Abril de 2008. P. 97. 
188 VIIRA Roxana. Recursos Naturales de Rusia. www.san-petersburgo.com. Consultado en Enero de 
2014. 

http://www.san-petersburgo.com/
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 Agua potable: Rusia tiene una cuarta parte de reservas mundiales de agua 

potable. 

 Bosques: en este sentido Rusia ocupa el 1er. lugar en el mundo y le pertenecen 

aproximadamente 22% de las reservas mundiales de madera. El bosque ocupa 

50% del territorio de Rusia.189 

 

Por otro lado, Rusia empieza a competir por los recursos minerales del fondo del 

océano. La Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA) aprobó su solicitud para 

llevar a cabo investigaciones geológicas en el Océano Atlántico, ya que aquí se 

encuentra uno de los yacimientos sin explotar más importantes del mundo, cuyo 

contenido en cobre y oro supera entre cinco y diez veces el de los yacimientos 

terrestres. Este proyecto es de suma importancia para la suma y sostén de sus materias 

primas, de hecho, ya preparan otra solicitud a ISA, para la exploración del Océano 

Pacífico en busca de cobalto.190 

 

La problemática de  algunos de sus recursos es que se encuentran en lugares de difícil 

acceso (como Siberia, Oriente Lejano, tierras detrás del Círculo Polar Ártico), por lo 

que su extracción es muy costosa y difícil. Aun así, hay mucho por descubrir, lo que 

aparece como un panorama prometedor a sus intereses de sostenerse a la punta de 

producción de materias primas y energéticos a nivel mundial. 

 

La extensión del territorio ruso es notable, lo que le permite concentrar gran parte de las 

riquezas naturales del planeta. Posee petróleo, gas natural, bosques, minerales, agua 

dulce, diamantes, carbón y metales. Todo esto, le genera ingresos, industria, desarrollo, 

y en pocas palabras, poder.191 

 

 

 

 

                                                      
189 VIIRA Roxana. Recursos Naturales de Rusia. www.san-petersburgo.com. Consultado  en Enero de 
2014. 
190  KOMMERSANT, MAKSÍMOV Vasili. Minerales sulfurosos en el fondo del mar. Rusia Hoy. 
http://rusiahoy.com. Consultado el 29 de Agosto de 2011.  
191 Véase Imagen 8. 

http://www.san-petersburgo.com/
http://rusiahoy.com/
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Imagen 8. Mapa Político de Rusia192 

 

 
Fuente: Laboratorio de Cartografía, 2014. 

 

 

3.4 LEGADO GEOPOLÍTICO DE VLADIMIR PUTIN 

 

“Si hay una fuerza que puede mantener alguna versión 
de Rusia, puede que no sea idéntica a la de Putin, Pero 
tendrá que mirar mucho a lo que Putin representa”.  
Peter Zeihan 193 

 

La elección de 1999 que llevó a Vladimir Putin194 al gobierno de Rusia, marcó una 

gradual modificación de todas las estructuras, para hacer de su liderazgo uno de los 

fenómenos políticos más relevantes a nivel mundial y al mismo tiempo marcar su nueva 

posición como uno de los actores más influyentes en el sistema internacional. 

 

                                                      
192 LABORATORIO DE CARTOGRAFÍA. Mapa político de Rusia. Disponible en línea en www.ub.edu. 
Consultado el 15 de Septiembre de 2014.  
193 ZEIHAN Peter. La próxima era del jinete oscuro de Rusia. www.stratfor.com. Consultado el 24 de 
Septiembre 2007. 
194 Jurista nacido en Leningrado (hoy San Petersburgo), trabajó en el servicio secreto de la KGB hasta la 
desintegración de la URSS en 1991. En 1996 se integra a la administración de Yeltsin, a partir de ese 
momento destacó como un elemento fundamental en el área de la presidencia de Rusia, y al mismo 
tiempo en el del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa (FSB) 

http://www.ub.edu/
http://www.stratfor.com/
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Cuando Vladimir Putin toma el poder, recibe una nación sumida y humillada, tras una 

grave crisis económica, política y social. Surgió especulación y expectativa sobre el 

papel que desempeñaría e incluso se pensó que seguiría el camino de Boris Yeltsin.195  

 

Pero no fue así, él tenía su propio plan para sacar a Rusia del atraso, y desde el principio 

de su mandato se diferenció de su antecesor por su compromiso, dinamismo y actuación 

frente a problemas internacionales; esto proporcionó estabilidad y credibilidad ante la 

población y las propias facciones de poder.  Fue tal su popularidad, que alcanzó según 

sondeos una aceptación  mayor al 70%. 

 

Las acciones que tomó a lo largo de sus primeros dos gobiernos, reflejaron la firme 

intención de lograr cumplir cada una de sus metas, las cuales mostraron el interés por 

restablecer el papel de Rusia en el mundo como potencia mundial,196 a sabiendas de que 

ya no existe una sola potencia hegemónica, sino varias potencias regionales que están 

cambiando el  Nuevo Orden Mundial.  

 

Vladimir Putin ha desarrollado estrategias en todas las áreas de su país, un ejemplo es la 

economía, la cual ha hecho crecer con objetivos sumamente ambiciosos, entre los que se 

destacan: la creación 25 millones de trabajos altamente productivos hacia 2020, 

incrementar la inversión del PIB en un 25% antes de finales del 2015,197 aumentar la 

productividad de la fuerza de trabajo en un 150%, lograr que Rusia escale puestos en el 

Banco Mundial en la categoría de “país más atractivo para hacer negocios” del número 

120 en 2011 al 50 en 2015 y el 20 en 2018, así como aumentar la esperanza media de 

vida de los 70 años en la actualidad a los 74 en 2018.198  

 

Según datos del Banco Mundial, la economía de Rusia ha superado a todos los países de 

Europa y se ha convertido en la quinta del mundo lidiando con la crisis económica 

                                                      
195 HERNÁDEZ MENDOZA Abdiel. Rusia Post-Soviética: El Retorno a los escenarios del mundo. 
Arenas, Revista Sinaloense de Ciencias Sociales No. 27,  Publicación trimestral de la Maestría en 
Ciencias Sociales,  Universidad Autónoma de Sinaloa, Nueva época. Primavera 2011. P. 135. 
196 Ídem.  Pp. 136-137. 
197 Durante el primer trimestre de 2012, la economía rusa ha crecido a un ritmo del 4.3%, y en 2011 fue la 
tercera economía que más creció en el mundo.  
198 MORALES Javier. Rusia en la sociedad internacional: perspectivas tras el retorno de Putin. Unidad 
de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional UNISCI. Departamento de Estudios 
Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid, 
España, 2012. P. 21-22. 
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mundial con mayor éxito que otros países desarrollados. En cuanto a Producto Interno 

Bruto y Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), Rusia adelantó a todos los países de la 

UE, incluyendo a Alemania, que es la sexta economía del mundo.199 

 

Por otra parte, apuesta por los hidrocarburos como la base esencial de la economía y de 

los ingresos del Estado. Por ello centra su política en el mantenimiento, producción y 

suministro a Europa, pero también intentando diversificar sus exportaciones y mercado 

hacia Asia. Rusia cuenta con: Petróleo (12% de las reservas confirmadas mundiales, 

pero el 40% de las reservas estimadas), gas (mayores reservas del mundo, Gazprom 

controla el 25% de las reservas mundiales y es responsable del 16% de la producción 

anual mundial); diamantes, oro, madera y uranio (8% de las reservas mundiales 

conocidas).200  

 

Un elemento fundamental en esta política es el programa de modernización de las 

fuerzas armadas rusas, partiendo de la base de que la defensa actuará como motor de la 

economía rusa y no la hará quebrar como sucedió en la URSS. Vladimir Putin pretende 

realizar una transformación de las fuerzas armadas para convertirlas en un ejército 

moderno y profesional, tal como lo hizo Pedro el Grande.  

 

Vladimir Putin consiguió imponerse al mando de la Federación Rusa mostrando que es 

un líder enérgico, pero a la vez diplomático, que no ha perdido de vista su principal 

objetivo, el reposicionamiento ruso tanto en sus países periféricos; como a nivel 

mundial, siendo sobre todo, el garante de la Seguridad Energética Internacional, a través 

de foros internacionales como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es 

un miembro permanente, G8201, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 

y Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Y precisamente, esta organización 

es un pilar de la seguridad interna de Rusia,  ya que a través de ella puede incrementar 

la vigilancia de sus fronteras y extender su influencia sin la desprestigiada estrategia del 

                                                      
199 LISINA Tatiana. Rusia se convierte en la mayor economía de Europa. Rusia Hoy. http://rusiahoy.com. 
Consultado el 16 de Julio de 2013. 
200  BATTAGLIA Matías. Análisis de la Rusia Contemporánea Centro Argentino de Estudios 
Internacionales Programa CEI & Países Bálticos. www.caei.com.ar. P. 2. Consultado el 27 de Febrero de 
2014. 
201 Aunque el 04 de agosto de 2014, los otros siete países del denominado G8 decidieran excluir a Rusia 
en represalia a la anexión de Crimea por parte de Moscú. Citado en Rusia fuera del G8, su alianza con 
China y la lucha por el NWO. http://urgente24.com. Consultado el 06 de Agosto de 2014. 

http://rusiahoy.com/
http://urgente24.com/
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equilibrio de poder de la era soviética, convirtiéndose en una parte fundamental de la 

política euroasiática del gobierno ruso.202 

 

El gobierno ruso busca consolidar un Estado fuerte, que logre defender sus intereses 

nacionales, encontrar estabilidad interna y mantener a sus aliados regionales, 

aprovechando sus debilidades y evitando su crecimiento individual, con excepción de 

China, con quien Rusia hace alianzas en busca del fortalecimiento de ambos, a través de 

una unión anti hegemónica y militar, algo parecido a un álter ego euroasiático de la 

OTAN, que contrarrestaría el poder occidental en la cuenca del Caspio y en Asia 

Central.203 

 

Muestra de ello, es el acuerdo energético firmado por Rusia y China, con la venta de 38 

mil millones de metros cúbicos anuales de gas, con una duración de 30 años, y por una 

suma aproximada de 200 mil millones de dólares para el 2020. Se trata de un acuerdo 

que conviene a los dos países, ya que China asegura el abastecimiento de hidrocarburos, 

mientras que Rusia asegura el mercado para sus productos energéticos. Este arreglo se 

presenta dentro de un contexto, donde los conflictos de Rusia con sus ex repúblicas 

ubicadas al Occidente, provocan una unión más fuerte hacia sus vecinos asiáticos. 

 

Pero esta alianza va más allá de un simple acuerdo comercial, China se caracteriza por 

mantener un perfil mesurado en Asia, y desde que empezaron las negociaciones con 

Rusia, este lo ha acercado a nuevos horizontes, como el Mar Negro, o las aspiraciones 

territoriales desde Bulgaria hasta los Balcanes, buscando que Serbia y Montenegro 

vuelvan a la esfera de influencia rusa con ayuda de China; por otro lado se destaca la 

cooperación militar, en la cual Rusia transfiere su tecnología armamentista a los chinos, 

de esta manera, ambas naciones significan una oposición a la OTAN, lo que sugiere una 

unión en todos los órdenes.204 Como se comenta en el artículo de CNN Expansión: “En 

el frente geopolítico, la nación asiática enfrenta una renovada presión estadounidense en 

respuesta a su creciente poder en Asia. Las actuales disputas territoriales marítimas de 

China con Japón, Filipinas y Vietnam han ganado la atención de Estados Unidos. Así 
                                                      
202  ZHAO Huasheng. La Organización para la Cooperación Shanghái en 5: Achievements and 
Challenges Ahead. China and Eurasia Forum Quartely. Vol. 4, No. 3, 2006. 
203BLEITRACH Danielle. La organización de Cooperación de Shangai apoya a Rusia. Rebelión. 04 de 
Septiembre de 2008. Traducido por Caty R. P. 3.  
204 JALIFE-RAHME Alfredo. Visita de Putin a China: próximo acuerdo histórico de venta de gas ruso. 
La Jornada. www.jornada.unam.mx. Consultado el  14 de Mayo de 2014. 

http://www.jornada.unam.mx/
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que, si Putin puede crear problemas en Europa del Este, China se beneficiaría. Del 

mismo modo, si China eleva las tensiones en el este de Asia, sería una ganancia para 

Putin”.205 

 

Con Vladimir Putin, la política exterior, terminó con la disyuntiva de elegir entre Este y 

Oeste logrando una estabilidad que se basa en el eurasismo y que no se aísla; al 

contrario, busca la continua participación en las antiguas Repúblicas Soviéticas, como 

parte indiscutible de su esfera de influencia y en los territorios estratégicos que definen 

el equilibrio de poder mundial. El eurasismo está emergiendo como una fuerza 

destacada en la política rusa.206  

 

Sin embargo; la estrategia que Rusia utiliza ha cambiado, ya no hace uso solo de las 

fuerzas militares, sino las económicas y energéticas, obteniendo avances por varias vías, 

como Ucrania, con quien se comprometió a modernizar y mantener el sistema de 

oleoductos y gasoductos; a cambio de comprometer la paz y la cooperación; por otro 

lado, con Kazajistán, para que todo su petróleo se exporte a través del territorio ruso. En 

el caso de Azerbaiyán, no se han obtenido los mismos resultados, pero se busca que el 

petróleo del Caspio se exporte a través de Rusia, con estas acciones se ganó una 

influencia considerable sobre Europa y los países ribereños del Mar Caspio.  

 

Y es en esta zona, donde se busca acortar la brecha, por lo que Rusia sugirió la 

formación de la Comunidad Económica Euroasiática que es una unión económica entre 

las repúblicas de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, utilizando la 

geopolítica como un elemento destacado en su estrategia; en cuanto a Georgia, si bien 

los rusos no han logrado el acercamiento esperado, tampoco permitirán una relación 

más estrecha con Occidente, ya que dada la cercanía, esta república tiene un alto interés 

estratégico para Moscú, quien no desistirá en la lucha por mantener su hegemonía en la 

zona. 

 

Cabe señalar que Vladimir Putin, ha utilizado el gas natural, como una herramienta para 

el resurgimiento ruso, iniciando la gran Revolución Energética Mundial, y 
                                                      
205 PEI Minxin. China-Rusia, matrimonio por conveniencia. CNN Expansión. www.cnnexpansion.com. 
Consultado el 26 de mayo de 2014. 
206  BERMAN Ilan. Perspectiva. Volúmen XII, No. 1. Septiembre - Octubre 2001. www.bu.edu. 
Consultado en Julio de 2013. 

http://www.cnnexpansion.com/
http://www.bu.edu/
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aprovechando que es el principal país abastecedor de gas natural en el mundo, tiene 

participación en Asia, Europa,207 Medio Oriente, África y América, forma parte de la 

construcción del Gran Gasoducto del Sur de América, junto a Petróleos de Venezuela 

S.A. (PDVSA);208 y tiene contratos de venta de gas natural licuado a Estados Unidos.  

 

Imagen 9. Transportación del gas ruso209 

 

 
Fuente: Gazprom, 2014. 

 

Así mismo, la compañía Gazprom opera en las siguientes regiones: Alemania, Argelia, 

Bangladesh, Bolivia, India, Kirguistán, Libia, Mar del Norte, Nigeria, Países Bajos, 

República Dominicana, Tanzania, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam, esto mientras se 

llevan negociaciones para proyectos en Ecuador, Mozambique, Sri Lanka, Argentina, 

entre otros.210 

 

                                                      
207 Véase Imagen  9, 10 y 11. 
208 Véase Imagen 12. 
209 GAZPROM. Sistema de Transportación de Gas. Disponible en línea en www.gazprom.com. 
Consultado el 20 de Septiembre de 2014. 
210 GAZPROM. Proyectos. http://gazprom-international.com/. Consultado el 30 de Julio de 2014. 

http://www.gazprom.com/
http://gazprom-international.com/
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Imagen 10. Rutas de oleoductos estratégicos.211 Baku Tblisi Ceyan (BTC)212 

Oleoducto de la Amistad213, Sistema de Oleoductos del Báltico (BPS)214, Consorcio 

de Oleoductos del Caspio (CPC)215, Atyrau-Samara (AS)216 

 

 
Fuente: Rebelión, 2013.  

 

Rusia cuenta con el fortalecimiento militar, un sistema político unificado, una posición 

dominante de energía en Europa, una economía estable y una mejora social. Una mirada 

a la historia rusa, deja entrever que cuando ha tenido un líder autocrático, ha logrado la 

estabilidad y el crecimiento, tal es el caso de Pedro el Grande, Catalina la Grande, José 

Stalin y más recientemente, Vladimir Putin. 

 
                                                      
211 REBELIÓN. Rutas de oleoductos estratégicos. Baku Tblisi Ceyan (BTC) Oleoducto de la Amistad, 
Sistema de Oleoductos del Báltico (BPS), Consorcio de Oleoductos del Caspio (CPC), Atyrau-Samara 
(AS). Disponible en línea en www.rebelion.org/. Consultado 19 de Julio de 2013. 
212 Baku Tblisi Ceyan (BTC), este gasoducto conecta la cuenca del Mar Caspio con el Mediterráneo 
Oriental, vía Georgia y Turquía, evitando totalmente territorio ruso. El oleoducto BTC es controlado por 
un consorcio petrolero dirigido por British Petroleum. 
213 El oleoducto de la Amistad es el más largo del mundo, se construyó en la URSS en 1964, el término 
"amistad" alude al hecho de que el oleoducto se construyó para suministrar petróleo a las regiones 
Occidentales más necesitadas de energía de la Unión Soviética, a los aliados socialistas del antiguo 
Bloque del Este y a Europa Occidental. En la actualidad es la arteria más importante para el transporte de 
petróleo ruso (y kazajo) a lo largo de Europa. Rusia ha establecido, como parte de la red del Oleoducto de 
la Amistad, un corredor de oleoductos que pasa por Belarus, evitando Ucrania.  
214  El Sistema de Oleoductos del Báltico (BPS), operado por la rusa Transneft, une Samara con la 
terminal de buques tanque petroleros en Primorsk en el Golfo de Finlandia.  Lleva petróleo ruso de la 
región de Siberia Occidental de Rusia a mercados del Norte y del Oeste de Europa. 
215 El Consorcio de Oleoductos del Caspio (CPC) es una sociedad conjunta entre Rusia y Kazajstán, con 
participación de accionistas de una serie de compañías petroleras de Oriente Próximo. 
216 El Sistema de Oleoductos del Báltico (BPS) está conectado al oleoducto Atyrau-Samara (AS) que es  
una sociedad conjunta entre Transneft de Rusia y el operador nacional de oleoductos de Kazajstán, 
KazTransOil. El oleoducto (AS) por su parte se conecta con el Consorcio de Oleoductos del Caspio 
(CPC), de Rusia y Kazajstán que bombea petróleo crudo de Tengiz desde Atyrau (Kazajstán Occidental) 
a la terminal de buques tanque rusa de CPC cerca de Novorossiysk en el Mar Negro. 
 

http://www.rebelion.org/
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Imagen 11. Sistema de oleoductos de la Amistad rusos217 

 

 
Fuente: Rebelión, 2013.  

 

 

Imagen 12. Gran Gasoducto del Sur de América218 

 

 
Fuente: BBC, 2013. 

 

                                                      
217 REBELIÓN. Sistema de oleoductos de la Amistad rusos. Disponible en línea en www.rebelion.org. 
Consultado 19 de Julio de 2013. 
218 El gasoducto que tendrá una extensión de 8.000 kilómetros, proveerá de gas a gran parte de la región y 
cruzará el Amazonas. MORSBACH Greg. BBC. Definen gasoducto en Caracas.  Disponible en línea en 
http://news.bbc.co.uk. Consultado el 02 de Marzo de 2013.   

http://www.rebelion.org/
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El legado de Vladimir Putin se puede clasificar en diferentes ámbitos, dentro de la 

política, por un lado, ha creado múltiples alianzas estratégicas con importantes países, 

que generan intercambios económicos; y por el otro, ha acercado a sus ex repúblicas a 

su esfera de influencia, perfilándose como uno de los actores más representativos en el 

sistema internacional. De manera interna, proporcionó a su población estabilidad y 

credibilidad con la creación de empleos significativos, creció la esperanza de vida del 

ruso y revivió el nacionalismo y su antigua gloria. Actualizó su armamento volviéndose 

competitivo, en una posición que ya no lucha, sino convence. Económicamente, 

incrementó el PIB, atrajo inversión extranjera, liquidó su deuda extranjera, estabilizó 

sus ingresos lo que evitó caer en la recesión sufrida por la mayoría de los países 

desarrollados.  Incentivó la exploración, producción y distribución de energéticos, 

creando un referente de poder en Eurasia. Por lo tanto, Rusia emerge de las naciones 

sumidas, a un nuevo país que renueva su papel como líder en el escenario mundial. 
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4. EL PODER DE RUSIA EN EURASIA. UN ANÁLISIS 

COMPARATIVO DESDE LA GEOPOLÍTICA DE DOS ÉPOCAS: 

PEDRO EL GRANDE Y VLADIMIR PUTIN 

 

El último capítulo de esta investigación, reafirma la hipótesis de que Rusia toma de 

nueva cuenta un poder significativo en la zona euroasiática, a través de su 

expansionismo hacia los mares tibios, su idiosincrasia y su afirmación en esta realidad 

actual, inmersa en una logística ya conocida, donde las piezas del tablero geopolítico 

mundial se mueven a favor de un Nuevo Orden Internacional. Los elementos que se 

añaden a este escenario son las relaciones y alianzas rusas con países opuestos a 

Occidente, que muestran factores fuertes para declarar, que Eurasia ya tiene otros           

–viejos conocidos- dirigentes hegemónicos y que Europa, junto con Estados Unidos, ya 

no presentan una amenaza lo suficientemente importante como para liderar esta región. 

 

Al finalizar este apartado, se harán breves comparaciones entre los periodos de Pedro el 

Grande y Vladimir Putin, las variables a comparar son: política exterior, economía, 

expansionismo, poder militar, relación con Europa y relación con Asia; éstas se 

eligieron como los ejes más representativos de las dos épocas, ya que encierran en sí, un 

concepto unido con la geopolítica a través de los años, ya que significan los objetos de 

estudio de la misma, determinando las relaciones entre los países en todo el mundo, es 

difícil concebir la descripción por separado de estos elementos sin tomar como base los 

estudios geopolíticos de cada Estado. 
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4.1 LA IMPORTANCIA DE LA SALIDA A LOS MARES DEL SUR 

 

“Por ello Rusia ha recurrido a una premisa 
geopolítica: Los Estados no tienen amigos 
constantes, tienen intereses constantes. Y aquí la 
historia geopolítica muestra que el interés 
constante de Rusia siempre ha sido expandir su 
territorio al sur, donde se encuentran salidas al 
mar y territorios ricos en recursos naturales. Es 
por esto que no le conviene que otros países 
actúen en su zona natural de influencia”. 
Proyecto estratégico para Rusia 219 
 

 
El objetivo de Rusia a través de los años ha sido, por un lado, avanzar territorialmente 

en busca de salidas al mar para facilitar el intercambio comercial, y por el otro, formar 

alianzas de repartición continua, para frenar el ascenso de otros países en Eurasia. 

 

Las fronteras occidentales de Rusia pasan actualmente por las fronteras de lo que fue el 

Imperio Ruso, alejándose nuevamente de los puertos que le pertenecieron y de la 

cercanía a Europa. Como consecuencia de esto, la diplomacia rusa ha tenido que 

resolver y plantear problemas ya resueltos en la época por Pedro el Grande y Catalina la 

Grande. Se busca consolidar su poder en la zona, pero ahora, como garante de la 

seguridad por medio de energéticos, evitando que algún otro país extienda su influencia 

y dejando claro a estos, que su independencia podría ser temporal, ya que la extensión 

del poder y la supremacía en Eurasia será liderada por Rusia debido a su peso 

económico, militar, mercado y recursos naturales, lo cual garantiza este liderazgo, 

asumiendo su herencia como gran potencia, la recuperación de sus Estados soviéticos es 

una de las afirmaciones y objetivos de su papel e influencia mundial . 

 

En su fase expansionista la Unión Soviética, se dedicó a cambiar los regímenes 

totalitarios de Medio Oriente en los que llegó a influir, logrando de esta manera sustituir 

monarquías en decadencia por nuevas Repúblicas, como es el caso de Libia y Siria.220 

La presencia de Rusia en Medio Oriente no es nueva, ya que en su afán de poseer aguas 

tibias dentro de su territorio, logró expandir sus fronteras hasta esta región. 

                                                      
219 El proyecto geoestratégico para Rusia. http://www.politreferat.popal.ru. Consultado en Julio de 2013. 
220 GARCÍA REYES Miguel. Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica. Las estrategias petroleras como 
un instrumento de reconfiguración  política. Ed. Plaza y Valdés S.A. de C.V. México, 2001. P. 75.  

http://www.politreferat.popal.ru/
http://www.politreferat.popal.ru/
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Rusia tiene terminales petroleras en el Báltico y en San Petersburgo para petróleo y una 

expansión de terminales petroleras en Primorsk. Se añaden terminales petroleras que 

están en construcción como: Vysotsk, Batareynaia Bay y Ust-Luga.221  El Báltico es la 

ruta petrolera de exportación más importante de Rusia, transporta petróleo del Oeste 

siberiano y de la provincia Timan Pechora hacia el Puerto de Primorsk en el Golfo Ruso 

de Finlandia. En marzo de 2006, se construyó otro ducto de gas natural de 1.200 

kilómetros de extensión bajo el Mar Báltico. El mayor accionista del ducto de gas 

Noroeuropeo con 51% es Gazprom, la mayor compañía de gas natural en el mundo. 

 

Pero el interés de Rusia no solo se basa en utilizar estos mares cálidos para la 

transportación del comercio y energéticos, también son importantes debido a sus 

reservas de recursos, tal es el caso de la región del Mar Caspio -que comprende a los 

Estados litorales de Azerbaiyán, Kazakistán, Turkmenistán, Rusia e Irán- y es de suma 

importancia para el mercado energético mundial porque contiene importantes reservas 

no explotadas de petróleo y gas natural. Se estima que la región contiene la segunda o 

tercera reserva petrolífera más grande del mundo, así como yacimientos de gas natural. 

Si bien, ello no se sabe con exactitud, se considera que las reservas petrolíferas son 

superiores a las del Mar del Norte y el Este de Asia.222     

 

El punto importante de las reservas del Mar Caspio, es que según las especulaciones, la 

producción de ahí va a aumentar durante los próximos años mientras que en las otras 

regiones petrolíferas (con excepción de la región que hoy conforman los países de la 

OPEP) probablemente disminuirá, o por lo menos, no tendrán el mismo ritmo de 

crecimiento. El mismo se refleja en las cifras alcanzadas, en 1997, por ejemplo, se 

extrajeron 1.1 millones de barriles diarios en la región del Mar Caspio, un porcentaje 

pequeño de la producción mundial, pero en el año 2010 se previó llegar a los 4 millones 

de barriles diarios, y en 2020 a los 6 millones.223   

 

                                                      
221 GUTIÉRREZ Ana Teresa. El ascenso de Rusia en el nuevo orden geopolítico mundial.  Revista 
Denarius. Departamento de Economía. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, México, 2008. 
P. 36. 
222 Según Daniel Yerguin y Thane Gustafson del Cambridge Energy Research Associates, es posible que 
la región del Mar Caspio contenga reservas de petróleo y gas sólo superadas por las de Oriente Próximo.  
223  RUÍZ CARO Ariela. Tendencias Recientes del Mercado Internacional del Petróleo. División de 
Recursos Nacionales e Infraestructura, CEPAL. Chile, 2003. P. 33. 
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El gran problema en esta región, es el poder desarrollar todo su potencial energético, y 

establecer un status legal sobre el mar. En 1990, lo lograron la Unión Soviética e Irán,  

gracias a los tratados bilaterales firmados en 1921 y 1940, pero al desintegrarse la 

URSS, surgieron Kazajistán, Turkmenistán y Azerbaiyán como Estados independientes, 

lo que generó múltiples conflictos con respecto a los derechos sobre la propiedad y 

explotación del mar en ésta región. 

 

Esta situación no permite desarrollar a plenitud la explotación de los recursos petroleros 

y de gas, ni tampoco la construcción de oleoductos para exportar los recursos 

energéticos. La negociación entre los cinco países avanza a paso lento, lo que no impide 

que varios de ellos lleven a cabo programas de exploración y explotación, en la parte 

que cada uno considera de su pertenencia.  

 

En esta región se crea un conflicto de intereses entre los proyectos que tienen Rusia y 

Estados Unidos respecto a la distribución de dichos energéticos, sobre los que la URSS 

antes de su desaparición tenía predominancia. Ahora los rusos tienen como objetivo 

lograr que una gran parte de los recursos del Caspio sean transportados por su sistema 

de oleoductos existente hacia el Mar Negro y Europa.  

 

De esta manera, Rusia podría aprovechar los costos de peaje y ejercer cierto control 

sobre los suministros de energía procedentes del Mar Caspio,224 logrando para sí, más 

recursos, poder, ganancias económicas y dependencia de otros países por sus 

energéticos. 

 

A través de los años, Rusia ha buscado constantemente salidas a mares cálidos, que le 

permitan realizar intercambios comerciales, aprovechar sus recursos de flora, fauna y 

energéticos, así, como unir sus fronteras a países geográficamente estratégicos. Antes, 

con Pedro el Grande, lo hacía por la vía de la coerción, ahora lo hace diplomáticamente, 

con alianzas y con el uso de sus hidrocarburos. 

 

Poco a poco ha ido logrando establecerse una vez más, en puertos que pertenecen a sus 

ex Repúblicas Soviéticas, las cuales, también, suponen recursos naturales que pueden 

                                                      
224 KLARE. M. Guerras por los recursos. Ediciones Urano. Barcelona, España, 2003. P. 121. 
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ser aprovechados y explotados por los rusos. Para lo cual, Rusia ha buscado incentivos 

económicos y políticos para lograr atraerlos hacia sus intereses. 

 

4.2 LA IMPORTANCIA DE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL 

 

“Rusia es el país más extenso del mundo. Cuenta con 
una superficie de 17.075.400 kilómetros cuadrados, 
poseyendo más de la octava parte de la tierra firme 
del planeta. Se extiende por todo el norte de Asia y 
por alrededor del 40% de Europa (principalmente 
Europa Oriental), siendo un país transcontinental”. 
Michel T. Klare 225 

  

La geopolítica ha dado las bases para la construcción y el desarrollo de los grandes 

imperios, especialmente los europeos, quienes los forjaron a través de convertir todo en 

colonias. Estas civilizaciones realizaban geopolítica a partir del lugar donde se 

establecían. Con el fin de satisfacer las necesidades básicas y las nuevas, dichas 

sociedades recurrieron a alianzas y conflictos para asegurar el abastecimiento de los 

recursos, formando así los primeros grandes imperios, y sin tener nociones teóricas la 

realizaban; ya en 1799 el Barón Dietrich Heinrich Von Bulow sostenía que, “mientras 

hubiera algo que repartir o tomar, habría guerras”.226 

 

Así las cosas, la Geografía Política sigue siendo un aspecto muy importante en los 

asuntos internacionales. Se dice que Napoleón afirmó que conocer la Geografía de una 

nación equivale a conocer su política exterior. Sin embargo, la valoración de la 

importancia de esta disciplina debe adaptarse a las nuevas realidades del poder, que ya 

no es unilateral y que no se obtiene solamente por la vía militar, ha cambiado en cierta 

forma esta noción, ofreciendo nuevos intereses, como son: los recursos naturales, las 

políticas de integración, las alianzas y frentes comunes hacia países enemigos, entre 

otros elementos.   

 

Como lo redacta Zbigniew Brzezinki, “La competencia basada en la territorialidad sigue 

dominando los asuntos mundiales, por más que actualmente sus formas tiendan a ser 

más civilizadas. En esa competencia y la situación geográfica sigue siendo el punto de 
                                                      
225  KLARE Michel T. La Federación Rusa.  www.maxtie.com. Consultado en Julio de 2013. 
226  ZAMORA R. Augusto. Renacimiento de la geopolítica, renacimiento del fascismo.        
www.lainsignia.org. Consultado el 06 de Noviembre de 2005. 

http://www.maxtie.com/
http://www.lainsignia.org/
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partida para la definición de las prioridades externas de los Estados-naciones y el 

tamaño del territorio nacional sigue siendo también uno de los principales indicadores 

de estatus y poder”.227 

 

A partir del momento en que los gobiernos manejan, acumulan y conservan sus 

excedentes, desarrollan los mecanismos necesarios para la apropiación de sociedades y 

territorios, lo que finaliza en el dominio territorial, el cual tiene sentido, ya que conlleva 

beneficios para el dominador. Estos pueden ser económicos, la explotación de otros 

territorios, el dominio de enclaves estratégicos, el control sobre vías de comunicación, 

apropiación de recursos naturales y de suelos agrícolas. 

 

En el caso ruso, ellos fueron forjando su territorio convirtiéndolo en imperio a través de 

los años, especialmente en los periodos de Pedro el Grande y de Catalina la Grande, la 

URSS lo conservó hasta que ya no les fue posible contenerlo, entonces se fragmentó, 

dejando un vacío en la política mundial.  

 

Pero al retomar el camino, Rusia ha destacado que su posición geográfica le permite 

desarrollar esta idea de un imperio eurasista formando un “núcleo del bloque continental 

euroasiático”; siendo esto, desde la creación de la Rus de Kiev,228 el impulso de la 

expansión rusa, con la justificación de que la seguridad de sus fronteras, dependía de 

sus conquistas, colonias y alianzas, costumbre que hasta la fecha sigue estando 

vigente.229 

 

 

 

 

 

                                                      
227 BRZEZINSKI Zbigniew. El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos. Paidós. Barcelona, 1998. P. 46. 
228 La Rus de Kiev fue la primera forma de un Estado ruso centralizado formado inicialmente por una 
alianza voluntaria de tribus eslavas bajo el mandato del príncipe Rurik. En MARTINELLI Francisco, 
Historia de Rusia. Tomo I Desde sus legendarios inicios a los grandes zares. Editorial De Vecchi, SA. 
Barcelona, 1973. P. 75. Citado en tesis de Abdiel Hernández Mendoza, La  Geopolítica como factor 
determinante del reposicionamiento de Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura 
en Relaciones Internacionales, FES-Aragón-UNAM.  México, 2007. P. 48. Véase Imagen 12. 
229 HERNÁNDEZ MENDOZA Abdiel. La  Geopolítica como factor determinante del reposicionamiento 
de Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM. México, 2007. P. 47. 
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Imagen 13. Rus de Kiev230 

 

 
                                                                     Fuente: Crónicas de la democracia, 2014. 

 

La expansión territorial rusa sigue siendo vital para ellos, ya que aumenta su fortaleza, 

riqueza, permite la integridad de las fronteras, y abre la posibilidad de nuevos mercados, 

adquiriendo no solo territorio, sino la conservación del imperio con lo que el monolito 

ruso no se debilitará.231 

 

La concepción que los rusos tienen sobre el uso de la geopolítica se divide en dos 

vertientes: la primera, es su imagen de sí mismos, en la que se observan imperialistas, 

expansionistas y destinados a gobernar; por otro lado, radica en los mecanismos que 

usan hacia el lugar donde quiera ejercer su poder, ya que los principios de lucha 

cambian, según el país del que se trate.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      
230  MANNING Thomas. La protesta ucraniana en Kiev continúa construyendo. Crónicas de la 
democracia. Disponible en línea en http://democracychronicles.com/. Consultado el 06 de Febrero de 
2014. 
231 Ídem.  

http://democracychronicles.com/
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Por lo que Rusia debe acomodarse a la realidad post imperial, mientras replantea este 

orden para regresar a su antiguo status, donde es necesario, contener la presencia 

occidental u oriental, impedir que los nuevos Estados sean atraídos hacia sus rivales y 

dificultar la formación de una alianza centroasiática verdaderamente independiente. Ya 

no se trata completamente de adherir formalmente los territorios ex soviéticos, sino de 

crear una unión que los mantenga limitados y permitan la dominación rusa. 

 

El medio utilizado, aunque no del todo efectivo, fue en primera instancia la CEI, en la 

que Rusia ha usado su influencia para hacer que los nuevos Estados mantengan el 

máximo grado de dependencia y cooperación, y así lograr una comunidad cada vez más 

integrada en lo económico, militar, energético e incluso, culturalmente. La estrategia 

rusa muestra explícitamente que para los rusos esta región es considerada como su 

propio espacio geopolítico, aunque ya no sea una parte integral de su “imperio”. Y la 

insistencia de Rusia no tiene fin, ha intentado mantener una presencia militar en sus 

antiguas repúblicas y aplica, si es necesario, políticas financieras para obtener acuerdos. 

 

Pero más allá de sus vecinos, Rusia ha extendido su influencia hacia China y viceversa, 

porque a través de diferentes alianzas como la incorporación de ambos a la 

Organización de Cooperación de Shanghái, han realizado ejercicios militares conjuntos, 

han logrado el entendimiento político, económico y energético, todo esto, con miras a 

fortalecer la región de Asia Pacífico. En este esquema de cooperación, en lo que va de la 

primera década del siglo XXI, los chinos se han convertido en el principal comprador de 

armamento ruso, representando el 45% 232  de las exportaciones de Rusia hacia el 

extranjero en este rubro. 

 

Por otro lado, es importante señalar que el gran crecimiento económico de China en los 

últimos años ha manifestado una considerable alza en su consumo de petróleo.233 Es 

                                                      
232  Vedomosti (periódico ruso) Se dio a conocer la geografía de ventas del armamento ruso. 
http://sp.rian.ru. Consultado el 16 de Junio de 2005. 
233 Las previsiones para los próximos decenios coinciden en estimar un fuerte crecimiento de la demanda 
y, sobre todo, de las importaciones de petróleo. El consumo podría alcanzar 12 millones de dólares en 
2020 y 16 millones de dólares en 2030, mientras que las importaciones podrían aumentar incluso más 
rápido, hasta llegar a 7 millones de dólares en 2020 y a 11 millones de dólares en 2030. En suma, con 
arreglo a la inmensa mayoría de los análisis prospectivos, China podría duplicar con creces su consumo 
de crudo y triplicar sus importaciones de petróleo en el próximo cuarto de siglo. El crecimiento anual 
medio del consumo de petróleo podría rondar el 4.5% en los próximos dos decenios, duplicando la tasa 
del conjunto del mundo y cuadruplicando la de los países occidentales desarrollados. Ver: Bustelo Pablo, 

http://sp.rian.ru/
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aquí el punto clave de su unión, China es un gigante económico, pero un enano 

energético,234 esta dependencia de energéticos, hace de Rusia el garante de su Seguridad 

Energética. Poniendo de manifiesto que no solo Europa depende de estos recursos, sino 

también Asia.  

 

Por tal motivo, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, Rusia y 

China han elaborado estrategias para controlar el tránsito de hidrocarburos en el bloque 

geográfico y demográfico más grande del mundo, 235  pero estos dos gigantes 

euroasiáticos no solo han llegado a acuerdos sobre energéticos, también crean políticas 

anti estadounidenses, como la firma entre ambos, India e Irán, llamado Tratado sobre 

Vías Meridionales de Transporte, trazado sobre la antigua Ruta de la Seda , lo que abrió 

para los rusos el acceso a los puertos del Golfo Pérsico y el Pacífico, produciendo el 

acercamiento hacia los países de América del Sur.236 

 

Rusia define su proyecto geopolítico, ser el garante de la seguridad regional, 

especialmente, en el ámbito energético, aunque Georgia y Ucrania, entre otros; se 

opongan a su liderazgo. Existen otros mecanismos de negociación lejos de la 

diplomacia que han resultado efectivos para conseguir el avance expansivo ruso, 

siguiendo el pensamiento euroasiático y dejando atrás el atlantismo que Estados Unidos 

propuso en la época post soviética. Los rusos apuestan por la integración de un bloque 

euroasiático, que haga una unión con otras potencias, a fin de hacer frente a las 

amenazas que Occidente representa con ayuda de la OTAN. 

 

                                                                                                                                                            
China y la geopolítica del petróleo en Asia-Pacífico. DT No. 38/2005. www.realinstitutoelcano.org. 
Consultado el 10 de Septiembre 2005. 
234  Palabras de GARCÍA REYES Miguel. En II Coloquio La Geopolítica en las Relaciones 
Internacionales. Universidad Internacional. Cuernavaca, Morelos, 29 de abril de 2006. 
235 La Organización de Cooperación de Shanghái  representa a una población conjunta de 1.455 millones 
de personas, cerca de una quinta parte de la humanidad y abarca un espacio de 30 millones de kilómetros 
cuadrados, datos que resultan conservadores en contraste con los contenidos en ROCHA PINO Manuel de 
Jesús. La Organización de Cooperación de Shanghái  la Construcción de un Espacio de Seguridad en 
Eurasia. El Colegio de México. 10 de Febrero 2006. P. 47., que apuntan que sin contar a sus países 
observadores, la OCS agrupa a cerca de 2.500 millones de personas, pero sumando a los observadores 
Mongolia, India, Irán y Pakistán el total del número poblacional de los países miembros de la OCS llega a 
rozar los 3 000 millones de seres humanos.  
236  FUENALDA VOLLMAR Fernando. Los rusos invitan a pasar al medio juego. 
http://members.trpod.com. Consultado el 26 de Marzo de 2006. 

http://www.realinstitutoelcano.org/
http://members.trpod.com/
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Esta nueva postura, renace el nacionalismo ruso, dejando claro que sus intereses están 

por encima de cualquier otra cosa, y que no serán un papel secundario otra vez, por 

continuar una -ya terminada- luna de miel con Estados Unidos. 

 

Por otro lado, la expansión territorial ha sido parte fundamental de la Geografía Política, 

dando la pauta para que los países buscaran ampliar sus fronteras a través de la guerra. 

El dominio de otros territorios genera poder, riqueza, espacio y control, y es por esto, 

que resulta tan importante para los rusos continuar con su crecimiento. 

 

4.3 LA IDIOSINCRACIA RUSA 

 

“Rusia tiene el destino de ser una gran potencia y no un 
subordinado, la asociación por la paz no puede negar una 
política firme, incluso hasta agresiva, de defensa de sus 
intereses nacionales, Rusia no puede aceptar un papel global 
subordinado, lo cual sería injustificado y peligroso”. 
Andrei Koziriev  237 

 

Uno de los puntos fundamentales en la idiosincrasia de los geopolíticos rusos es la 

conservación de su independencia y libertad económica con el objetivo de mantener la 

seguridad de su país, así como su reposicionamiento como potencia regional y mundial. 

En este apartado se describirá como se ha desarrollado la geopolítica de Rusia, desde la 

época zarista hasta la contemporánea, por medio de su idiosincrasia. 

 

Desde el establecimiento de las tribus eslavas de la Rus de Kiev, se heredó la aspiración 

geopolítica, que determinó el papel que este país desempeñaría a nivel mundial; “una 

visión expansionista que  aún  se conserva”.238 

 

La escuela geopolítica rusa, desde su inicio, se caracterizó por criticar y resistir a los 

imperios de Occidente, proponiendo siempre una alternativa viable al camino de estos. 

Por eso, no es de extrañarse que después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS 

conformara un bloque totalmente antagónico al mundo occidental, y se convirtiera así 

                                                      
237  Andrei Koziriev, Ministro de Asuntos Exteriores ruso, citado en  GARCÍA REYES Miguel. La 
seguridad energética en el siglo XXI, los nuevos actores, el gas natural y las fuentes alternas de energía. 
Centro de investigaciones geopolíticas en energía y medio ambiente. Pp. 293. 
238 La Geopolítica de Rusia. Los rasgos de la posición geopolítica de Rusia y sus intereses geopolíticos. 
www.geopolitics.ru. Consultado el 28 Noviembre de 2006. 

http://www.geopolitics.ru/
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en el indeseable para los autores del Orden Internacional de la segunda mitad del siglo 

pasado. 

 

Dentro de las ideas euroasiáticas también se pueden mencionar la religión ortodoxa y la 

sangre eslava, dos factores que han servido durante la historia rusa para realizar 

integraciones en bloques como la URSS o el paneslavismo, 239  y de este modo,  

intervenir política y militarmente en países con religión cristiana ortodoxa, con el fin de 

expandir su imperio y buscar salidas a los mares del Sur. Si bien, en los tiempos 

recientes la integración rusa ha variado sus motivos, ahora son los propios ciudadanos 

rusos, quienes buscan esta integración, Rusia ha comenzado a expandirse de nuevo, 

formando un Estado Federativo con las integraciones de Bielorrusia y la ahora ex 

Republica Moldava de Transnistria.240 

 

Rusia ha seguido a través de su historia el eurasismo, el cual ha ido marcando sus 

acciones geográficas, culturales y estratégicas, para ellos, su papel geopolítico es ser el 

eje de las potencias, civilizaciones y culturas que habitan en Eurasia.241 Llevando su 

política exterior hacia un objetivo básico y preponderante, su reposicionamiento como 

potencia regional y mundial.  

 

El colapso de la Unión Soviética produjo en la población un sentimiento de pérdida, de 

pronto notaron que habían dejado de ser un imperio transcontinental y que sus fronteras 

habían retrocedido hasta su posición de principios del siglo XIX, la pérdida de territorio 

desafió la propia esencia expansiva de Rusia, que se consideraba la elegida para 

gobernar por designación divina, según sus propios preceptos.  

 

                                                      
239 El siglo XIX vio el nacimiento de una ideología nacionalista, el paneslavismo  que va más allá de los 
Estados, que renuncia a crear un Estado-Nación que los una, y que propone la independencia política y la 
unión cultural de los pueblos eslavos. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ Carmen. Paneslavismo, en DE BLAS 
GUERRERO Andrés. Enciclopedia del Nacionalismo. Alianza Editorial Madrid, 1999. P. 576. Cabe 
destacar que los rusos siempre han tenido en cuenta la dificultad de lograr un paneslavismo integrado por 
la raza eslava únicamente, para ellos, el paneslavismo tiene que ser geográfico y comprender las regiones 
autónomas nacionales: rusa, búlgara, serbia, croata, eslovena, eslovaca, checa y polaca. Citado en 
HERNÁNDEZ MENDOZA Abdiel. La  Geopolítica como factor determinante del reposicionamiento de 
Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM. México, 2007. Pp. 45-46. 
240 Ídem. 
241 Íbidem. 
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El nacionalismo ruso se vio humillado por las políticas occidentales, que lejos de 

aceptar a Rusia como un país civilizado, lo minimizó de varias formas: alineando a sus 

ex repúblicas, boicoteando su opinión ante foros internacionales y cercando su ascenso 

económico y militar, esto provocó que las corrientes eurasistas volvieran a tomar fuerza, 

y que este sentimiento de derrota no duró mucho, ya que antes de finalizado el siglo 

XX, Vladimir Putin llegó al poder, dando un vuelco en la ideología y en el rumbo que 

habría de tomar la Federación Rusa,  para mostrar a su población y al mundo, por qué su 

imperio trastoca el paso de los siglos. 

 

Debido a esto, Vladimir Putin señaló que la caída de la URSS fue la catástrofe 

geopolítica mundial más grande del siglo XX, pues la formación de la Unión Soviética 

llegó a significar la consolidación del proyecto geopolítico eurasiático, este pensamiento 

se fortalece por la implementación de las políticas eurasistas, que son base de la 

eslavofilia.242 Así la escuela soviética, hereda las ideas expansionistas de los zares y las 

retoma para llevarlas a la praxis política.  

 

Las acciones comenzaron bajo el liderazgo del entonces Ministro de Asuntos Exteriores. 

Andrei Koziriev, quien dio a conocer la doctrina llamada “zona de intereses estratégicos 

de Rusia”, la cual incluía como su principal interés, las relaciones con las Repúblicas de 

la CEI y los países de Europa del Este. Por otro lado, replanteó la posición de Rusia ante 

Occidente suponiendo el fin a la subordinación, para dar paso a la proyección rusa en la 

que se visualiza como un poder regional, mundial y una superpotencia nuclear. Lejos de 

la política atlantista de inserción con Europa y Estados Unidos, el ministro señaló: “Los 

intereses específicos de Rusia son diferentes a los de Occidente y en ocasiones pueden 

llegar incluso a competir”.243 

 

Este proyecto tuvo continuidad con Evgueni Primakov, encargado de la política 

exterior, quien hizo un esfuerzo por recuperar la influencia rusa en la CEI, inició el 

acercamiento con China, India, Corea del Sur y Japón, con el fin de establecer 
                                                      
242 El término se traduce como “amigo de los eslavos”, pero a nivel político e incluso filosófico, se refiere 
a aquellos que atendían a la idea de la superioridad de la raza eslava. Fundamentaban esta doctrina en el 
aislamiento geográfico, el cual habría creado una Rusia elegida divinamente para dirigir y salvar al 
mundo. 
243 GARCÍA REYES Miguel. La seguridad energética en el siglo XXI, los nuevos actores, el gas natural 
y las fuentes alternas de energía. Centro de investigaciones geopolíticas en energía y medio ambiente.  
Pp. 291-293. 
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relaciones y alianzas en la región de Asia-Pacífico, retomó el comercio exterior, las 

exportaciones de petróleo, y la venta de armamento, recuperando de forma gradual el 

mercado que controlaba la Unión Soviética.  

 

Las relaciones con sus países periféricos son parte medular del acontecer ruso, ya que 

dada la dinámica internacional, no es viable el sometimiento por la fuerza, por lo que se 

han esforzado por mantener relaciones estables y de buena vecindad con ellos, pues 

cualquier tensión que existiera en estos países podría desestabilizar el plan de expansión 

ruso, orillando a estos países a alinearse hacia Occidente, y es que en estos territorios es 

donde se centra el juego geopolítico que tiene como premio, la supremacía en 

euroasiática.  

 

La idiosincrasia rusa es el resultado de su herencia expansionista, protagonista y de 

liderazgo, mismos que obtuvieron de sus pueblos y gobiernos pasados. La lucha con 

Occidente radica, precisamente, en este punto, ya que cuando dos potencias ávidas de 

gobernar chocan, surgen las diferencias y las problemáticas internacionales. 

 

Rusia difícilmente cederá ante el mundo occidental, puede cooperar en ciertos temas de 

interés mutuo, pero no renunciarán a su poder en esta zona estratégica. Tras la 

humillación que sufrieron con la desintegración de la URSS, el nacionalismo ruso 

renace en todos los estratos sociales, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, un estadista 

que libera a su país del atraso, para colocarlo en su sitio euroasiático, pugnando con 

Occidente y con sus propios vecinos, a fin de lograrlo. 
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4.4 EL PODER GEOPOLÍTICO RUSO 

 

“La geopolítica es el arte de construir, destruir 

y contener a un imperio”. 

Miguel García Reyes 244 

 

El poder geopolítico ruso, se dejó sentir desde la época de Pedro el Grande, cuando 

llevó a cabo su ambicioso proyecto de modernizar a Rusia y acercarlo a Europa, mostró 

a las potencias del siglo XVII, que tenía la capacidad de alterar el orden de poder 

existente. Comenzó por cambiar su política económica, lo que le daría mayores recursos 

para preparar a su ejército y después hacer guerras en busca de nuevos territorios y 

mares tibios con el objetivo de crecer su comercio. De este modo, consolidó su papel en 

Eurasia, construyendo uno de los más vastos imperios de la historia. Un lugar en el 

concierto mundial, que le permitió opinar, actuar y ganar, en dos de los acontecimientos 

bélicos más relevantes del siglo pasado –Primera y Segunda Guerra Mundial-, obtuvo 

un asiento permanente en la ONU y beneficios en la repartición de países periféricos 

entre los triunfadores de la posguerra. Estos logros, significarían un legado que duraría 

hasta la desintegración de la URSS en 1991. 

 

Al mando de Vladimir Putin, la Federación Rusa destaca la importancia que ha tenido a 

lo largo de su historia, en las relaciones políticas y comerciales a nivel global. Rusia 

tiene la capacidad para mantener su status como una potencia a escala mundial, 

defender e imponer sus intereses. Ventajas que le confieren el estar ubicado en el centro 

terrestre de mayor estrategia geopolítica, y tener la más grande reserva energética, la 

cual abastece a la Unión Europea y a Europa en sí.245 

 

Cuando la URSS desapareció, se cuestionó sobre el papel que Rusia tendría a la postre; 

heredó armamento, territorio e influencia, y a pesar de su desintegración, no dejó de ser 

un país notable en el escenario mundial. Con Vladimir Putin, el Estado ruso recobra su 

fuerza mediante una nueva estrategia geopolítica. Se intensificó la idea de volver al 
                                                      
244 GARCIA REYES Miguel. (Ponencia) Los actores principales en la transición al gas en el Siglo XXI. 
Gazprom, PDVSA, Persian Oil, YPF-Bolivia y China Oil Company. En Simposium: “La importancia del 
Gas Natural en el siglo XXI” FCPyS- UNAM. 29 de mayo de 2006. 
245 MENDO LÓPEZ LENA Carlos Esteban. El Poderío Energético Ruso: Potencia a Escala Mundial. 
Geopolítica y Estrategia, Publicación periódica de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma 
de México. Consultado en  Julio 2013. P. 75. 
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protagonismo perdido con la extinción de la URSS y poner en segundo término el 

acercamiento a Occidente que nunca necesitó. Se posicionó la idea de recuperar el status 

quo que permaneció en el imperio ruso y en la época soviética, este plan se comenzó a 

presentar con la centralización del poder estatal, y un plan geopolítico, que tiene como 

primer objetivo recuperar la influencia rusa sobre los Estados que pertenecieron a su 

orbe, utilizando herramientas políticas como los recursos energéticos.246 

 

El consumo de gas natural a nivel mundial va en aumento, principalmente en Asia- 

Pacifico. Razón por la cual se puede asegurar que quien posea este recurso se convertirá 

en uno de los principales actores a nivel mundial y en cierta forma, dictaminara las 

reglas -políticas y económicas- que se tengan que seguir. Y es precisamente Rusia quien 

posee las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, aunado a la empresa 

gasífera más grande a nivel mundial –Gazprom-, cuya producción en 2013, fue de 487 

400 000 000 mm3 de gas,  14.7 millones de toneladas de gas condensado y 33.8 

millones de toneladas de petróleo; 247  dejando atrás a las empresas trasnacionales 

occidentales. Esta empresa le brinda autoridad no solo en los temas de Seguridad 

Energética Internacional, sino también, de seguridad territorial de los países y regiones 

donde esta empresa tenga inversiones y proyectos.248  Así las cosas, los energéticos 

serán el arma geopolítica de Rusia en todos los órdenes. 

 

En este sentido, “Rusia comprendió que la mejor defensa en contra de Occidente (o de 

cualquier otra nación que estuviera en conflicto con sus intereses) sería el dominio y 

control de los energéticos”. Para ello cambiaría su estrategia, utilizando a su ejército 

más efectivo, las empresas como Gazprom, quien se convirtió en el principal 

inversionista de la región, y el controlador del gas natural de Asia Central y el 

Cáucaso.249 

 

Gazprom es una de las empresas más grandes y poderosas del mundo, se ha convertido 

en un líder entre las compañías globales con la conquista de nuevos mercados y 
                                                      
246 HERNÁNDEZ MENDOZA Abdiel. La  Geopolítica como factor determinante del reposicionamiento 
de Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM. México, 2007. P. 9. 
247 Datos obtenidos en www.gazprom.com. Consultado 14 de Julio de 2014. 
248 HERNÁNDEZ MENDOZA Abdiel. La  Geopolítica como factor determinante del reposicionamiento 
de Rusia como potencia mundial, 2000-2006, Tesis de Licenciatura en Relaciones Internacionales, FES-
Aragón-UNAM. México, 2007. Pp. 144-144. 
249 Ídem.  P. 209. 

http://www.gazprom.com/
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negocios, alcanzando la mayor seguridad en el suministro. Ya para comienzos del 2009 

contaba con alrededor de nueve proyectos estratégicos que le ayudaban a ampliar aún 

más su zona de influencia en el sector, los cuales se mencionan a continuación: 

 

 Explotación de los recursos en la Península de Yamal. 

 El Programa de desarrollo para una producción de gas integrada, transmisión y 

sistema de suministro, en Siberia Oriental y el Lejano Oriente, teniendo en 

cuenta las exportaciones de gas potenciales a China y a otros países de Asia-

Pacífico. 

 La explotación de los recursos en alta mar del Ártico de Rusia. 

 Comercialización del gas natural licuado. 

 La explotación y utilización de los recursos de hidrocarburos en Asia Central 

(Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán). 

 La construcción del gasoducto Pre-Caspio. 

 El desarrollo de yacimientos de hidrocarburos en el extranjero. 

 La construcción de los gasoductos Nord Stream y South Stream, y; 

 La construcción del gasoducto de Tiumén a Torzhok.250 

 

Gazprom se ha convertido en un monopolio que controla el 80% de la producción 

gasera del país, lo restante lo comparten otras empresas estatales y privadas. Por eso es 

considerada por Vladimir Putin parte fundamental de la seguridad de Rusia”,251 ya que 

sin ella, posiblemente no se hubiera reposicionado en el sistema internacional. Y es que 

desde el año 2000, se ha encargado de erradicar la competencia energética en el 

Cáucaso y en Asia Central, especialmente proveniente de Occidente. Desde un 

comienzo ha acaparado las principales fuentes de gas de la región, empezando por las 

principales fuentes energéticas de Siberia.252  

 
Aunado a lo anterior, el ser un gran monopolio y controlar las principales fuentes de gas 

en la región, ayuda a aumentar y reforzar el poder e influencia que tiene Gazprom, y por 

lo tanto, Rusia, en los asuntos internos de los gobiernos de otros Estados, se puede  

                                                      
250 GAZPROM. Reporte Anual 2009. www.gazprom.com. Marzo de 2010. 
251 Edgar Ezequiel González Ibarra. Op.Cit. P. 210. 
252 Ídem 

http://www.gazprom.com/
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ejemplificar en los puntos planteados por Vladimir Putin para dominar en el sector 

energético:253 

 

 Insertar nuevamente al Estado, como el principal inversionista en el sector 

energético; desmantelando las empresas privadas. 

 Controlar la producción energética de los países miembros de la Comunidad de 

Estados Independientes que tienen como objetivo exportarla a Europa. 

 Dominar el mercado energético europeo, con el control de las principales salidas 

de energéticos en la región: llámese Asia Central o Cáucaso. 

 Impedir el surgimiento de nuevas competencias o centros energéticos en la 

región; aquí se contempla la aparición de China, India, Irán, Estados Unidos, 

Europa como potenciales competidores. Turkmenistán y Kazajistán como 

posible nuevos centros energéticos en la región. 

 

El control que tiene Rusia en sus Estados fronterizos refuerzan el sentido de crear una 

fortaleza en contra de los intentos europeos, principalmente de la Unión Europea, de 

proyectar sus intereses en los límites de Rusia, tanto para la UE, como para Estados 

Unidos, es un impedimento a sus intereses que Rusia desarrolle aún más su industria 

energética, lo que significa mayor dependencia europea, acentuando su condición como 

la mayor importadora mundial de gas natural y la segunda mayor consumidora.  

 

Respecto a lo anterior, se destacan, los planes rusos sobre el Mar Caspio, los cuales son, 

apoderarse de estos recursos por medio del proyecto del TransCaspian, cuya finalidad 

era conectar los principales yacimientos petrolíferos y gaseros del litoral Oriental que 

comprenden a Kazajistán, Turkmenistán y Rusia, y es que para Europa y Estados 

Unidos, el acceso a estos energéticos es casi imposible, ya que en él, se encuentran dos 

países que muestran hostilidad a la presencia Occidental: Irán y Rusia. Y si los rusos 

consiguieran materializar este proyecto, concluiría el juego geopolítico en Asia 

Central.254 

 

Cabe reconocer que a pesar de la multipolaridad que prevalece en el actual orden 

petróleo mundial, el país que se perfila para ocupar un lugar predominante en el 
                                                      
253 Íbidem 
254 Íbidem. P. 216. 
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liderazgo mundial es Rusia. Las razones de esto son varias, pero las más importantes 

son: su posición geográfica estratégica que le permite ser un puente energético entre 

Europa y Asia; su gran potencial petrolero que le ofrece la oportunidad de convertirse 

en un abastecedor seguro de hidrocarburos para Estados Unidos, Europa y Asia, que son 

altamente consumidores de petróleo y sobre todo gas; sus enormes reservas de gas 

natural probadas y probables son las más grandes del mundo, son de aproximadamente 

22.520.3 miles de millones de metros cúbicos,255 su gran potencial en tecnología de 

punta, le permite hacer un uso más eficiente de las fuentes alternas de energía como son 

el sol, el viento y las mareas; así, como su gran potencial militar. Gracias a la influencia 

de los hidrocarburos, en especial, a raíz de la Revolución Energética, se convierten en 

armas más letales que los misiles.256  

 

Por esta razón, Vladimir Putin señaló en su discurso sobre la Seguridad Europea en 

Múnich Alemania, -sabiendo del poder que le da tener un país con las mayores reservas 

de gas natural en el mundo-, “que la seguridad internacional va más allá de la 

estabilidad político-militar que ha impuesto Estados Unidos; y querer controlar al 

mundo de manera unipolar es ilegítimo e inmoral”,257 este mensaje sin duda alguna, 

apoya la idea de que la Guerra Fría nunca terminó y que sólo cambió el tema de las 

discusiones, siendo ahora las fuentes de energía, en lugar de la ideología, el tema en 

discordia. 

 

En éste sentido, el hecho de que Rusia posea junto a su arsenal militar, una tecnología 

espacial desarrollada, un crecimiento económico sustentable, una de las mayores 

reservas de oro en el mundo 258  y abundantes recursos naturales, le da poder para 

imponer sus reglas de juego en el escenario político internacional. Ante esto, la ofensiva 

anglosajona ha respondido cerrando el “cinturón” a través del cual intenta someter a 

Rusia y a sus aliados, como China e Irán; con la implantación de sistemas antimisiles en 

las fronteras rusas y la imposición de gobiernos pro-occidentales en las repúblicas ex 

                                                      
255 Datos obtenidos en www.gazprom.com. Consultado 30 de Junio de 2014. 
256 GARCÍA MENÉNDEZ José Ramón y MOGROVEJO MONASTERIOS Jesús M. Globalización y 
petrodependencia. La Insignia. España. www.lainsignia.org. Consultado el 21 de Septiembre de 2006. 
257 VLADIMIR V. Putin. Intervención de Vladimir Putin en la conferencia de Múnich sobre la política de 
seguridad. www.voltairenet.org. Consultado el 16 de Octubre de 2007. 
258 Las reservas de oro y divisas (reservas internacionales) de Rusia aumentaron en siete días en 1.600 
millones de dólares y sumaban 543.400 millones de dólares en 2011, datos del Banco Central de Rusia 
(BCR). MERCADO DE VALORES. Las reservas rusas de oro y divisas aumentan en 1.600 millones de 
dólares. lainformacion.com. Consultado el 08 de Septiembre de 2011. 

http://www.gazprom.com/
http://www.lainsignia.org/
http://www.lainsignia.org/
http://www.voltairenet.org/
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soviéticas, con las llamadas Revoluciones de Colores. Ante estos hechos, Rusia regresa 

a su tradicional geopolítica expansionista, valiéndose ahora de sus armas energéticas. 

Ya que posee la llave de los más de 153.000 km de tubos por los que corre el gas ruso a 

Europa.259 Y bajo la nueva dirección en su política exterior, Rusia ha dejado claro que 

por encima de todos los intereses y agendas, está su interés nacional. 

 

Como comenta Zbigniew Brzezinski: “Rusia en un jugador geoestratégico, lo que 

significa que tiene la capacidad y voluntad de ejercer poder o influencia más allá de sus 

fronteras alterando el estado actual de las cuestiones geopolíticas. Busca constantemente 

la grandeza, el cumplimiento de objetivos ideológicos, el engrandecimiento económico, 

el dominio regional y global”,260 esto se refleja en ambas épocas, la de Pedro el Grande 

y Vladimir Putin.  

 

El Estado ruso es un pivote geopolítico, bajo el concepto de Halford Mackinder, cuya 

relevancia es su ubicación geográfica. ¿Por qué Rusia puede ser el país pivote que 

promete dirigir el concierto euroasiático y no otros países que se encuentran en esta 

zona? Se desglosarán cada uno de los casos. Hacia el Occidente de Eurasia, los 

jugadores más fuertes son Francia y Alemania. Ambos comparten el sueño de una 

Europa más unida, bajo un proyecto ambicioso, aunque difieren acerca de cómo y en 

qué medida deben permanecer vinculados a Estados Unidos. Se podría considerar que 

son los países más poderosos de la Unión Europea, aunque esto no sea suficiente para 

aspirar al dominio en Eurasia. Francia estaría dispuesta a emprender estrategias con el 

fin de poner en conflicto a las naciones importantes para compensar su propia debilidad.  

 

Gran Bretaña ya no podría considerarse un jugador geoestratégico por sí solo, pero 

tampoco tiene una visión ambiciosa del futuro de Europa. Vive en una encrucijada con 

respecto a si se debe adherir a la unificación europea, o a una decadente relación 

especial con Estados Unidos, que ya no le otorga los beneficios que solía ofrecerle. En 

decir, ellos mismos se excluyeron del juego euroasiático. 

  

                                                      
259 VLADIMIR V. Putin. Intervención de Vladimir Putin en la conferencia de Múnich sobre la política de 
seguridad. www.voltairenet.org. Consultado el 16 de Febrero de 2007. 
260 BRZEZINSKI Zbigniew, El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos, Paidós. Barcelona, 1998. P. 49. 

http://www.voltairenet.org/
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En el Oriente de Eurasia, Japón despunta como una de las principales potencias 

mundiales, posee una economía acelerada y alta tecnología e innovación; sin embargo, 

la posguerra le dejó una lección que aún no olvida; la devastación que Estados Unidos 

dejó a su paso, le causó un tipo de dependencia y ahora prefiere vivir bajo su sombra y 

protección, para los americanos esta alianza es una de sus relaciones bilaterales más 

importante. Pero al igual que Gran Bretaña, Japón no se compromete con la política del 

continente asiático, en donde los propios países ubicados ahí, no permitirían su ascenso.  

 

India está iniciando el camino para ser una potencia regional, es el Estado con más 

poder en el Sureste Asiático, ha desarrollado su industria nuclear con el fin de equilibrar 

el poder en Asia, e incluso forma parte de los BRICS, que son economías emergentes 

con crecimiento económico acelerado. Algunos sobreestiman sus calidades al 

compararlo con China, pero la realidad es que todavía no está a su nivel, ni al de Rusia, 

quien ya posee un poder regional significativo, dada su historia como potencia mundial. 

 

China es sin duda, una gran potencia a nivel mundial, su economía deja por debajo a los 

demás Estados, colocándola como “el país con más posibilidades de competir con Rusia 

por el poder en la zona de Eurasia”.261 Se podría mencionar que el detalle que le falta 

son los energéticos, aunque cabe resaltar que su propio desarrollo poblacional 

desmedido, también puede dificultar su ascenso total en el concierto internacional. Es 

un duro rival, pero Rusia lo ha acercado a su órbita bajo una óptica distinta, la de ser 

amigos, no enemigos, así los rusos pueden aprovecharse de ellos, y obtener beneficios 

de esta “amistad”. 

 

Hay otros países importantes sobre el tablero euroasiático como Ucrania, Azerbaiyán, 

Turquía y Corea del Sur, pero no aspiran a la hegemonía mundial en sí; más bien, 

pueden ser determinantes en la definición del avance ruso, y si se decidirá por una 

estrategia europea, asiática o simplemente, obtendrá, su propia identidad eurasiática. En 

el caso de Ucrania y Turquía, son importantes porque son su ventana a Europa, y sin 

ellos, sería asiáticos, dejando a un lado sus aspiraciones occidentales.  

 

                                                      
261 BRZEZINSKI Zbigniew, El gran tablero mundial: La supremacía estadounidense y sus imperativos 
geoestratégicos. Paidós. Barcelona, 1998. Pp. 50-54. 
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Por su parte; Estados Unidos no se considera del todo, un gran aspirante a dominar esta 

zona dada su lejanía, no obstante; desarrolla recursos de la región, trata de impedir que 

Rusia domine en exclusiva el espacio geopolítico y busca el acercamiento a los países 

periféricos del Estado ruso, logrando acuerdos que contengan el poder ruso en la zona, a 

pesar de ello, no hace falta decir que Rusia sigue siendo uno de los principales 

jugadores estratégicos, su propia presencia ejerce poder sobre los Estados  ex soviéticos. 

Sostiene sus objetivos geopolíticos y una vez que recupere su poderío ejercerá una 

influencia importante sobre Oriente y Occidente.  

 

Y todavía falta determinar su relación con Estados Unidos, ya que en 2014, la situación 

se ha mostrado hostil por la anexión de Crimea y por las tropas rusas en Ucrania, lo que 

definirá en gran medida, no solo las acciones en Eurasia, sino en todo el mundo. Rusia 

no puede ser excluida de esta zona, su participación económica es esencial en el 

desarrollo y estabilidad euroasiática. 

 

Rusia ha obtenido éxitos en sus estrategias de reposicionamiento geopolítico, como la 

contención de la insurgencia chechena y la evacuación de las bases militares 

estadounidenses en Uzbekistán. Se ha establecido como uno de los mayores 

proveedores de gas natural para Europa Occidental, Oriental, Asia y en regiones más 

lejanas. El acuerdo de Gazprom con KazMunayGas 262  proporcionó a Gazprom el 

transporte y comercialización de todo el gas de Asia Central y en consecuencia, 

cualquier país de esta zona tiene que depender de Rusia para obtener gas. 

 

En la época de Pedro el Grande, ocurrían a sucesos que en su tiempo no llevaban por 

nombre geopolítica; sin embargo, muestran un antecedente de la utilización rusa de su 

ubicación geográfica, como herramienta estratégica para crear una política expansiva 

que le permitió conformar un imperio que llegó a tener un vasto territorio, y de la 

disputa por los recursos naturales, entre los que destacaban los metales, que en ese 

tiempo resultaban de primordial importancia para la agricultura y la construcción de 

armas y barcos. 

 

                                                      
262 Kazakhstan Oil and Gas Company 
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En la época actual, la geopolítica se utiliza de una manera más sutil, pero igualmente 

importante, en el caso ruso, Vladimir Putin busca la expansión territorial pero no 

solamente en el aspecto militar;263 sino sobre todo, en el sentido comercial y energético, 

donde Rusia crea alianzas con sus vecinos cercanos y transcontinentales,264 con el fin de 

tener mayor influencia y participación en la escena mundial.  

 

El estudio de la política exterior de Rusia resulta importante para el análisis de las 

Relaciones Internacionales, porque a pesar de sus altibajos, sigue siendo una nación con 

influencia determinante sobre el sistema europeo, asiático, en Medio Oriente, en el 

Pacífico, en América Latina, e incluso, en las cercanías del territorio estadounidense.265 

 

El poder geopolítico de Rusia ha dado un giro significativo ya que encontró en sus 

energéticos, un arma poderosa que le regresa su influencia en Eurasia. Tras la 

desaparición de la URSS, quedó en duda cual sería la posición rusa a nivel mundial, el 

panorama no era muy prometedor; sin embargo, la Federación Rusa encontró la fórmula 

para despuntar su economía, tecnología y política. 

 

A través de sus recursos naturales, políticos, económicos, militares y energéticos, ha 

logrado crear una dependencia importante de Europa y Asia, lo que le da la oportunidad 

de dirigir y hacer negociaciones.  

 

Vladimir Putin tiene objetivos muy claros en todas las esferas, ha contemplado 

estratégicamente todas sus cartas, y mientras estabiliza la economía de su país, refuerza 

el nacionalismo, hace acuerdos e intercambios con potencias importantes de la región, 

acerca a sus ex repúblicas hacia su órbita, coopera con Occidente, neutraliza el ascenso 

de otros países, incrementa su producción y exploración de sus energéticos y recursos 

naturales en general y busca la innovación tecnológica militar. Claro está, que existen 

otros aspirantes al poder en Eurasia, como China, la UE, Reino Unido, India, Japón, 

entre otros. Pero la pregunta es, ¿cuál de ellos ha sabido reunir todos los factores 

                                                      
263 El ejército Rojo arrebató a Serbia la parte albanesa de Kosovo. 
264 Europa y América Latina. 
265 MORALES Javier. Rusia en la sociedad internacional: perspectivas tras el retorno de Putin. Unidad 
de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional UNISCI. Departamento de Estudios 
Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología Universidad Complutense de Madrid, 
España. 2012. P. 7. 
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mencionados? Para lograr en un periodo corto de tiempo lograr lo que Rusia ha logrado; 

por lo tanto, ya sea en la época de Pedro el Grande, como en la de Vladimir Putin, el 

poder de Rusia en Eurasia resulta incuestionable, convirtiéndolo en un serio aspirante a 

ser el líder en esta zona, mostrando que ambos son gobernantes capaces de elevar a 

Rusia a las grandes esferas de poder mundial. 

 

Las variables comparativas de poder a modo de resumen son: 

 

Política Exterior: La política exterior de Pedro el Grande estaba dedicada a la 

expansión, lo que significaba encontrar salidas a los mares cálidos, ampliar su territorio, 

y tener entrada hacia la Europa moderna en la que basaba su inspiración. Esto ayudó a 

fortalecer el papel exterior de Rusia como potencia emergente y para lograr este fin, 

utilizó modernas herramientas militares, dignas de competir con las europeas, lo que le 

permitiría intervenir de forma directa en decisiones políticas a nivel continental.  

 

Fomentó el equilibrio de los países europeos y asiáticos a su conveniencia, creando la 

guerra, o lo paz, según se presentara la ocasión; fue incluyendo a Rusia en la vida 

internacional de una manera inesperada, de pronto y más allá de Europa, surgiría un 

imperio capaz de cambiar la política exterior de la zona. 

 

En la época de Vladimir Putin el accionar ruso tiene los mismos fines, solo que su 

política exterior se ha vuelto sutil, ya no ocupa solamente la vía militar, sino también 

por términos económicos, energéticos, políticos, financieros y culturales; en otras 

palabras, reconstruye el sistema geopolítico que prevaleció durante los años de la URSS 

y del Imperio Ruso, la carta más fuerte se halla en los energéticos, que se exportan a 

Europa y Asia Central, esto le permite retener el mayor control posible sobre la 

extracción, transporte y acceso a los mercados mundiales de petróleo y de gas natural.  

 

La política de ambos dirigentes se podría considerar hasta cierto punto, agresiva, desde 

el sentido en que para Pedro el Grande, la manera de lograr sus objetivos estaba dirigida 

por la guerra en su máxima expresión y hasta las últimas consecuencias, utilizó todos 

los medios a su alcance para lograr una expansión territorial considerable.  
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Con Vladimir Putin, la política exterior ha sido más conmensurada, dadas las 

circunstancias en las Relaciones Internacionales más actuales, en un escenario donde el 

poder está dividido, y no existe una hegemonía absoluta, por esto, se han mantenido 

estrategias que van uniendo poco a poco y nuevamente, a las ex Repúblicas Soviéticas y 

al mismo tiempo va creciendo su dependencia hacia Rusia creando una política exterior 

siempre dirigida a lograr sus objetivos, especialmente, expansivos y de poder. 

 

Economía: La política económica de Pedro el Grande se polarizó en el desarrollo 

industrial y en el fomento del comercio, la creación de la industria era sustancial para el 

desarrollo de una importante maquinaria militar; creó monopolios sobre la sal, el tabaco 

y la resina. También estimuló la iniciativa privada con intervención estatal, desarrolló el 

sector industrial, minero y metalúrgico. Las minas de hierro fueron explotadas mejor 

que nunca; y se descubrieron minas de oro y de plata.  

 

Con Vladimir Putin, Rusia es uno de los países con mayor potencial energético a nivel 

mundial. Posee las mayores reservas probadas de gas natural del mundo, y las octavas 

de petróleo. Es el segundo exportador, el tercer productor y el quinto consumidor de 

petróleo a nivel mundial. Los principales fondos de riqueza en la actualidad han surgido 

en países exportadores de petróleo debido a la alza en los precios. La economía de Rusia 

es globalmente integrada con un mercado que por un lado, se basa en la exportación de 

recursos y bienes de consumo; y por el otro, tiene una gran experiencia en sectores 

tecnológicos como la industria aeroespacial, la energía atómica y los complejos 

militares. Rusia tiene industrias manufactureras desarrolladas, como la química, la 

automovilística y la electrónica. El acero, el aluminio y el níquel son algunos de los 

metales que se extraen en importantes cantidades, los cuales también son una 

considerable fuente de ingresos.  

 

En Rusia se busca, mantener una economía estable que de paso a sus aspiraciones de 

hegemonía, basados en la primicia de que sin una economía sana y fuerte, no existe el 

poder, por lo tanto; Rusia hace uso de sus recursos naturales y energéticos para lograr 

este fin.   

 

Expansionismo: La política de extensión de Pedro el Grande transformó la Rusia 

antigua en un imperio poderoso y la política interior intentó modernizar el Estado.  



118 
 

 

Por medio de diversas guerras se apoderó de Azov. Fundó la ciudad de Taganrog y  

construyó una flota para el Mar Negro,  recuperó Narva y abrió su ventana a Europa, 

con la construcción de San Petersburgo. 

 

Conquistó Ingria, Carelia, Estonia, Livonia y posteriormente, Poltava. Esta victoria 

ponía fin a la hegemonía sueca en la zona y permitía la entrada de Rusia al concierto 

europeo. Su ejército ocupó Mecklemburgo, Pomerania, Holstein y el Norte de 

Alemania, prosiguió la expansión rusa en Asia, incorporando el extremo del continente: 

la península de Kamchatka y las Islas Kuriles. Asimismo, una guerra contra Persia le 

permitió dominar las Costas Meridionales y Occidentales del Mar Caspio. Llevó a cabo 

un proceso de occidentalización y expansión que transformó a Rusia en una de las 

principales potencias europeas. Una vez consolidada la presencia en el Extremo Oriente, 

el Estado ruso inició su proyección política y territorial hacia el Sur, y más 

concretamente hacia el Mar Negro, el Cáucaso y Asia Central. El avance ruso a lo largo 

de Eurasia le permitió su título de Imperio, extendiéndose hacia todos los extremos.  

 

En el periodo de Vladimir Putin, Rusia sigue ganando poder y terreno a través de su 

petróleo y gas como instrumentos de reposicionamiento geopolítico y emerge al inicio 

del siglo XXI mostrando ser una superpotencia energética, ya que está en posición de 

influir en los mercados energéticos correspondientes a un espacio geográfico muy 

amplio que abarca desde Europa hasta el Sudeste Asiático.  

 

Bajo este esquema, Rusia ha buscado generar alianzas con potencias, especialmente 

asiáticas, para asegurar su expansionismo hacia diferentes rutas. Ejemplo de ello, es la 

“triple alianza”, formada por China, la Federación Rusa, e Irán, considerados aliados, 

socios y un núcleo euroasiático contra el expansionismo estadounidense. “Mientras 

China se enfrenta a la invasión estadounidense en Asia Oriental y el Pacífico; Irán y 

Rusia, la enfrentan en el Suroeste Asiático y Europa del Este. Los tres países están 

amenazados en Asia Central y se resisten a la presencia de Estados Unidos y la OTAN 

en Afganistán”.266 

 

                                                      
266  NAZEMROAYA Mahdi Darius. La Triple alianza Euroasiáticas: Rusia, China e Irán. 
Globalresearch. http://verdadahora.cl.  Consultado el 26 de Enero de 2012. 

http://verdadahora.cl/
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En cuanto a sus vecinos más próximos, creó la Unión Económica Euroasiática que 

pretende la cooperación entre los países post-soviéticos para el establecimiento de una 

zona de libre comercio, tarifas aduanales preferenciales, injerencia en los temas de 

interés regional y por supuesto, liderar esta zona.  

 

En este sentido, Rusia creó otra alianza con seis repúblicas ex soviéticas, con el fin de 

colocar bases militares, para dar respuesta inmediata en caso de ser atacadas, por un 

lado; y por el otro, como contrapeso a la expansión de Estados Unidos y la OTAN en el 

espacio post-soviético, sobre todo en Azerbaiyán, Georgia y Ucrania. Con esta decisión, 

Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, formaron  

la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), con un mando unificado, 

armamento más sofisticado y con bases permanentes en territorio ruso.  

 

Hasta ahora, conforme establece el sistema de seguridad colectiva, había grupos de 

tropas en tres regiones: el ruso-armenio, en el Cáucaso; el ruso-bielorruso, en Europa 

Oriental; y uno todavía en proceso de formación, en Asia Central.267 Es una asociación 

militar, que más adelante traerá frutos en otros sectores como el político o geográfico. Y 

cabe recalcar que esta unión no es mera cooperación, ya que Rusia ha invertido notables 

cantidades de dinero a estos países y ha condonado deudas, a cambio de su lealtad. 

 

De manera regional, se creó la Organización de Cooperación de Shanghái, con la 

finalidad de encontrar soluciones de seguridad, terrorismo, cooperación económica, 

mayor integración, intercambios comerciales, alianzas militares y temas de carácter 

humanitario.  

 

En América Latina los intereses rusos son variados, por ahora, se basa en el aumento de 

su presencia militar en Venezuela, Nicaragua y Cuba porque quiere vender más 

armamentos a estos y otros países. “En los últimos 12 años, Rusia ha vendido más de 

14.000 millones de dólares en aviones y otros armamentos a países latinoamericanos, de 

                                                      
267 DUCH Juan Pablo. Acuerdan Rusia y 6 ex repúblicas soviéticas conformar una fuerza de reacción 
rápida. La Jornada. http://www.jornada.unam.mx. Consultado el  05 de Febrero de 2009. 

http://www.jornada.unam.mx/
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los cuales casi el 80% fue a Venezuela”,268 según la empresa estatal rusa de armamentos 

Rosoboronexport. 

 

Rusia ha logrado una neo expansión con base en los diferentes gasoductos rusos como 

Nord Stream, South Stream, Blue Stream, Siberia del Este-Océano Pacífico (ESPO) que 

trasladan sus energéticos por Europa y Asia, Así mismo, las compañías rusas han 

obtenido los derechos monopólicos para la producción de petróleo en el desierto del 

Sahara; obteniendo presencia en África.  

 

Pero estos sucesos no son los únicos planes de Rusia, en 2014 anexionó nuevamente a 

Crimea a su territorio, a pesar de la presión Occidental y de la propia Ucrania, cabe 

señalar que “Crimea ha sido parte de Rusia desde el siglo XVIII hasta que el líder 

soviético Nikita Khrushchev la transfirió a Ucrania en 1954. Tanto los rusos como la 

población rusa en Crimea, que es la mayoría étnica, consideran la anexión como la 

reparación de un insulto histórico”.269 Este logro ruso muestra que su poder regional se 

sigue expandiendo y que solo es cuestión de tiempo para que sus demás ex repúblicas 

vuelvan a su esfera de influencia, ya sea por convicción, o por conveniencia. 

 

Cuando se menciona a Rusia, lleva en sí, un tema implícito, expansión, ya que en la 

mayor parte de su historia existe la necesidad de agrandar su territorio, de mantenerlo y 

de hacer valer este poder conferido, sin importar la época, el resultado es el mismo, pero 

en estos dos periodos en especial, Pedro el Grande lo buscó y lo logró, construyó, 

expandió y contuvo un imperio, Vladimir Putin está en ese camino, con tres periodos al 

mando de la Federación Rusa, busca consolidarlo, expandirlo, y ser el árbitro en el 

concierto de Eurasia. 

 

Poder militar: Pedro el Grande buscó por todos los medios, la modernización y 

formación de un ejército, capaz de cumplir con sus deseos y aspiraciones de expansión. 

Por lo que dedicó gran parte de su vida a buscar a expertos en cada área y traerlos desde 

todos los rincones de Europa para trabajar y enseñar a los rusos sus especialidades. Esta 

                                                      
268  OPPENHEIMER Andrés. El interés de Rusia en América Latina.  La Nación. 
http://www.lanacion.com.ar. Consultado el  26 de Marzo de 2014. 
269 JRAM. Putin defiende la anexión de Crimea por Rusia. El Universal. http://www.eluniversal.com.mx/. 
Consultado el 18 de Marzo de 2014. 

 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.eluniversal.com.mx/
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tarea dio los frutos esperados, otorgando a Rusia un imperio que duraría hasta el siglo 

XX. Pedro el Grande transformó las tropas rusas en un ejército regular con soldados y 

oficiales en disposición de combate permanente y promovió una política exterior 

orientada a ampliar las fronteras rusas en todas las direcciones. Le obsesionaba la idea 

de abrir para Rusia un camino al mar, en especial hacia el Mar Negro y el Mar Báltico,  

construyó fuertes y un puerto capaz de contener grandes navíos, barcos armados, 

cañones, piezas de artillería, proyectiles, morteros, buques grandes y galeras, lo que 

significó todo un equipo moderno para utilizarse en las tantas guerras que permitieron 

consolidar su imperio.  

 

Con Vladimir Putin, Rusia cuenta con el más importante laboratorio de armas nucleares, 

que es el instituto más poderoso de ciencia avanzada, investigación científica, 

experimentación, construcción y prueba; al igual que Pedro el Grande ha buscado 

modernizar y rejuvenecer a su ejército y fuerzas submarinas haciéndolos profesionales y 

eficientes.   

 

Ha buscado planes que por diferentes vías le permitan restablecer su poder militar en la 

región, en primer plano, para después mirar hacia otras fronteras. Estos planes incluyen 

los energéticos como manera comercial y pacífica, pero sin desacreditar sus fuerzas 

bélicas, que al final serán las que garanticen el respeto y la medida en la que otros países 

actúen hacia ellos. Y si su milicia no fuera suficiente, plantea alianzas, que lo 

fortalezcan para lograr sus objetivos. 

 

Vladimir Putin se ha caracterizado por su ambición al poder en todas direcciones, está 

claro en la idea de hacer crecer su nación a toda costa, por lo que le proporcionará a 

Rusia, las oportunidades necesarias, por un lado, o por otro, para verse crecer y ser otra 

vez, una potencia hegemónica en Eurasia. 

 

La política militar rusa se ha empeñado en estar a la vanguardia tecnológica, para de 

esta forma ser competitiva, Pedro el Grande buscó la modernización de sus tropas 

imitando los modelos más avanzados de la época: de los ingleses, holandeses, entre 

otros. Vladimir Putin, busca tener y modernizar la infraestructura de su armamento, ya 

que tanto antes como ahora, la seguridad nacional de su país depende de la calidad y 

cantidad de armas, un país atrasado en este rubro, es incapaz de luchar por la 
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supremacía regional, simplemente no tendría participación ni peso en la arena 

internacional, Moscú está decidido a mantener sus fuerzas armadas presentes en la 

región. Los estrategas rusos avanzan desde el supuesto de que ninguna otra gran 

potencia que no sea Rusia, podría asumir la responsabilidad de proporcionar la 

seguridad de las naciones de Asia Central y Europa, dotándose así, de un poder 

euroasiático que solo les corresponde a ellos. 

 

Relación con Europa: Con Pedro el Grande, la relación con Europa tenía dos 

características principales: la primera consistía en un modelo de imitación, para el Zar, 

todo lo europeo significaba modernización, admiraba sus costumbres, tecnología 

militar, política, económica y cultura. Por lo que viajó, conoció, imitó, igualó e incluso, 

superó, muchas de sus prácticas. La segunda característica era de rivalidad y deseo 

territorial, ansiaba conquistar países que le acercaran a Europa, pero que también le 

permitieran hacer crecer su imperio y recursos; por lo que las políticas de guerra no se 

hicieron esperar, formando campañas bélicas y acuerdos de poder hacia todas 

direcciones. 

 

Vladimir Putin, recibió una Federación Rusa en ruinas, por lo que su accionar fue más 

lento y premeditado. Tuvo que ganar la aceptación y reintegración con Europa, pero 

más pacíficamente, con tácticas comerciales y de cooperación. Así, poco a poco se ha 

ido posicionando en un lugar que le permite opinar e influenciar las Relaciones 

Internacionales que se dan en las esferas más altas. 

 

Con ayuda de alianzas y recursos naturales ha creado dependencia energética de 

Europa, por lo cual los países pertenecientes a este bloque, deben actuar con pasos 

ligeros cuando se trata de Rusia, midiendo sus estrategias. 

 

En cuanto a sus ex repúblicas en ésta zona, los rusos han ganado terreno de manera  

“pacífica-coercitiva”, con arreglos y represalias que forman un estira y afloja en sus 

relaciones, las cuales convencen y muestran, que les conviene más, la paz inmediata con 

su vecino influyente; que una independencia llena de espejismos, como la que les ofrece 

Occidente. 
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Relación con Asia: La relación con Asia, en la época de Pedro el Grande, se muestra un 

poco sombría, en el sentido de que para el Zar, lo asiático era atrasado y no representaba 

un reto en sí. Tenía acuerdos de fronteras, y buscaba expansión hacia estos horizontes, 

pero no encontró mucha resistencia, ya que la geografía de estos lugares, se prestaba 

para estos fines, y cabe recordar que parte del continente asiático, formaba parte del 

Imperio Ruso. 

 

Sus ex repúblicas asiáticas, han mostrado un poco más de negociación y disponibilidad 

para no desprenderse del todo, ya que entienden que al final, giran en la órbita rusa, tal 

es el caso de Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, entre otros; con los cuales ha hecho 

uniones de libre comercio, zonas preferenciales y acuerdos económicos. Aunque no se 

puede dejar de mencionar aquellos países que buscan el constante acercamiento a 

Occidente  y por ende el conflicto, como Georgia. 

 

Hizo acuerdos con China, en especial, por situaciones relacionadas con fronteras. Pero 

la historia actual marca un giro total en estas relaciones. Estos dos países, han formado 

una unión que da un nuevo equilibrio al orden mundial, se sugiere que en tiempos de 

Pedro el Grande, no imaginaban lo que a la postre se convertirían ambos. Son una 

contraparte al poder occidental que ha gobernado por varios años a nivel mundial. 

Forman la opción opositora y antagónica que determinará las nuevas reglas del juego 

geopolítico en Eurasia, y tal vez, en el mundo. China es un gigante económico, registra 

un crecimiento acelerado, que no es alcanzado por Estados Unidos o la Unión Europea.  

 

Por su lado, Rusia es un gigante energético, que tiene en la punta de las estadísticas, su 

crecimiento por exploración, explotación, producción y venta de hidrocarburos. Juntos, 

han reforzado sus recursos militares, lo que los convierte en una promesa, o amenaza, 

según el lugar geográfico de donde se vea. Y no termina aquí, buscan expandir su 

influencia, generando alianzas con otros países como Irán, India, e incluso Brasil –en el 

caso de los BRICS-, expandiendo sus alcances transcontinentalmente, y no es 

casualidad, que busquen unir a sus filas a partidarios opositores a Occidente, es más 

bien, un proyecto de seguridad y prevención en este nuevo escenario internacional. 

 

Con base en este análisis, se puede denotar que ya sea en una época o en otra, el poder 

ruso ha sido fundamental y un hilo conductor del acontecer en Eurasia. Tanto Pedro el 
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Grande como Vladimir Putin, crearon de sus gobiernos, máquinas expansivas, militares 

y económicas, utilizando la geopolítica como herramienta para conseguir la 

superioridad y el poder sobre su periferia y en muchos casos, transcontinentalmente. Un 

repaso en la historia rusa sugiere clasificar a Rusia en imperialista, comunista o 

capitalista,  pero cada una de sus facetas tiene algo en común, no ha dejado de ser una 

potencia con grandes aspiraciones a la hegemonía mundial.  

 

Y, a diferencia de otras épocas hoy encuentra Rusia caminos que antes no habían sido 

explorados, y que le han dejado muchos beneficios; tal es el caso de la cooperación y la 

alianza, Vladimir Putin ha comprendido, que el Zar no debe gobernar solo, sino que 

debe compartir las opciones y el poder, para reposicionarse en el trono nuevamente. 

Claro está, que sus intenciones de amistad y trabajo mutuo con otras potencias no es 

solo por la unidad euroasiática. Llevan un trasfondo geopolítico en la búsqueda del 

poder y se servirán de otros para lograrlo. Es parte de lo que Rusia ha sido a través de 

los años, es villano o héroe, según se requiera. 

 

Lo cierto es que Pedro el Grande y Vladimir Putin, han mostrado ser reformistas con 

visión expansionista e imperial, no se han conformado con solo gobernar, aspiran a 

manejar grandes extensiones territoriales, que signifiquen la gloria para su nación. En 

términos generales, existen similitudes en sus políticas y en como llevan a cabo su 

mandato, ambos recibieron a Rusia en circunstancias poco favorables, la engrandecieron 

y la hicieron pasar a la historia como serios aspirantes al poder mundial. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se puede concluir que las Relaciones Internacionales se basan en el estudio de las 

relaciones de poder, las cuales sirven para lograr sus objetivos por la vía pacífica y la 

coercitiva. Existen diferentes corrientes de pensamiento, pero todas convergen en el 

punto del poder del hombre sobre el hombre, para la obtención de beneficios como 

riqueza, territorio, energéticos, entre otros. Y se obtiene a través de la economía, la 

geopolítica, la guerra e incluso la cooperación y las alianzas. 

 

La geopolítica parte del esquema de poder y es un concepto que encierra aspectos 

sociales, históricos, económicos, políticos, y geográficos. Se ha utilizado con fines de 

expansión y se clasifica en clásica y contemporánea, la primera tiene como idea 

principal, el expansionismo, que conlleva beneficios territoriales, militares, económicos 

y de recursos naturales, considera al Estado como unidad única de poder; por otro lado, 

la contemporánea contempla espacios globales en donde el Estado comparte el poder 

creando un nuevo orden geopolítico mundial. 

 

Dentro de la geopolítica se distinguen dos corrientes, el realismo y el idealismo, las 

cuales se contraponen. El realismo contempla el uso del poder de los fuertes sobre los 

débiles a través de la guerra; y en contraparte, el idealismo, contempla un poder no 

estatocéntrico con equilibrio de poder.  

 

La geopolítica en su punto de partida está conformada por el atlantismo y el eurasismo, 

el primero define el poder desde el mar, argumentando que los países serán poderosos a 

través de este medio conquistando territorios, así como creando rutas comerciales. Por 

otro lado, el eurasismo, determina que el poder se obtiene avanzando por tierra y 

conquistando grandes espacios convirtiéndose en imperios capaces de dominar al 

mundo.  

 

El término eurasismo surgió de la importancia de Eurasia como la unidad territorial más 

grande del planeta, y fue aquí donde Pedro el Grande construyó y consolidó su imperio, 

transformando su economía, política, costumbres, industria militar y su tecnología, 

tomando como base el poder económico por medio de impuestos, reformas, ampliación 
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del número de contribuyentes, crecimiento de la industria, el comercio, y la explotación 

de sus recursos naturales.  

 

Modernizó a su ejército haciéndolo capaz de conquistar y avanzar hacia todas 

direcciones otorgándole poder y voz,  alcanzando la cumbre de uno de los imperios más 

grande de la historia. Su ímpetu le traería éxito, poder, prosperidad y expansión, éste fue 

el principal objetivo de la política exterior de Rusia, la conquista de ventanas hacia 

Europa para la navegación y distribución del comercio.  

 

Pedro el Grande, fue uno de los personajes reformistas más importantes, civilizó y 

enriqueció a Rusia con sus ideas de transformación, de modernización y de mejora, 

consolidó una nación  poderosa y respetada.  

 

Cuando el Imperio Ruso terminó, se reunificó bajo el nombre de Unión Soviética, 

cambió su tipo de gobierno y continuó con su hegemonía a nivel mundial, hasta su 

desintegración, quedando a la deriva, hasta la llegada de Vladimir Putin, quien reunificó 

y dio personalidad a la Federación Rusa. 

 

La política exterior de Vladimir Putin, cambió de estrategia hacia sus países periféricos, 

y hacia el mundo en general. Ha buscado el comercio y la diplomacia, aunque en 

ocasiones las circunstancias los llevan a actuar bélicamente; llevan a cabo alianzas 

comerciales y estratégicas con otros países importantes ligando sus enormes reservas de 

gas y petróleo a los destinos de Europa, Asia y sus países vecinos, detonando una 

influencia considerable en una gran porción  terrestre. 

  

Rusia ha logrado un despunte gracias a sus hidrocarburos y a la subida de los precios de 

los mismos, su riqueza se muestra estable ante las recesiones y el decrecimiento de la 

economía mundial, también ha diversificado su mercado, desarrollando energía nuclear, 

industria, minería, manufactura y armamento,  posicionándose entre las economías más 

avanzadas. En tanto, su poder militar se mantiene a la vanguardia tecnológica en la 

construcción, producción y distribución de armamento.  

 

La actual caída en los precios del petróleo afectó a Rusia como uno de los principales 

productores de éste energético, pero como se mencionó, no es la única fuente de 
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ingresos, diversificó su mercado y su economía sigue produciendo e invirtiendo, tal 

como lo hace en la construcción de los reactores nucleares en Hungría, donde aportará 

el 80% de la inversión valuada entre 10.000 y 12.500 millones de euros.270 Esto no solo 

muestra que la situación económica de Rusia no es tan precaria, sino además, da un 

golpe a la geopolítica europea, al hacer crecer la dependencia de Hungría por medio de 

gas y ahora energía nuclear, girando los intereses húngaros hacia el Este, en otras 

palabras,  hacia Rusia. 

 

Y no solo en la Unión Europea deja sentir su peso, también lo hace con Turquía, Egipto, 

Chipre, India y posiblemente, Grecia. Así las cosas, los países productores atraviesan 

una crisis en los precios del petróleo, pero no significa que posteriormente los precios 

no se estabilicen y vuelvan a cambiar a su favor. Sería muy simplista considerar que en 

este punto se terminaron las aspiraciones rusas en Eurasia, Vladimir Putin sigue 

consolidando su gobierno y su propia imagen, convenciendo a las masas de que un líder 

con la firme convicción de enaltecer a su país, puede lograrlo haciendo uso de los 

medios adecuados, tal como lo ha llevado a cabo desde su llegada al poder. Esta nueva 

etapa se refiere a ciclos geopolíticos que han existido a lo largo de la historia, donde no 

siempre se gana, ni tampoco se pierde, es solo un ciclo más en la historia rusa, donde 

todavía hay mucho por escribir, y resulta muy prematuro citar que ya no seguirá 

ascendiendo en la esfera de poder. Más bien se plantea la “construcción-contención 

.mantenimiento” de su proyecto geoestratégico en aras de la hegemonía regional. 

 

De manera interna, mejoró la calidad de vida de su población la creación de empleos 

significativos, creció la esperanza de vida del ruso y revivió el nacionalismo y su 

antigua gloria.  Por lo tanto, Rusia emerge de las naciones sumidas, a un nuevo país que 

renueva su papel como líder en el escenario mundial.  

 

Rusia estabiliza su economía, refuerza el nacionalismo, hace acuerdos e intercambios 

con potencias importantes de la región, acerca a sus ex repúblicas hacia su órbita, 

coopera con Occidente, neutraliza el ascenso de otros países,  incrementa su producción 

y exploración de sus energéticos y recursos naturales en general y busca la innovación 

tecnológica militar. Por lo que reúne más elementos para liderar la zona de Eurasia, que 

                                                      
270 ODEOT  De Armak. Putin golpea de nuevo la geopolítica de EEUU-Hungría gira hacia el Este de 
Europa. Armakdeodelot.blogspot.mx. Consultado el 17 de Febrero de 2015. 
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otros países que tienen a su favor  recursos importantes, pero que no los usan todos al 

mismo tiempo o con ese fin en específico. Para lograr en un periodo corto de tiempo 

lograr lo que Rusia hizo; así las cosas, ya sea en la época de Pedro el Grande, como en 

la de Vladimir Putin, el poder de Rusia en Eurasia resulta incuestionable, convirtiéndolo 

en un serio aspirante a la hegemonía euroasiática. 

 

Cuando se tiene acceso a información más veraz, se logra comprender mejor la 

situación que atraviesa un país, por esto, se deben considerar todos los factores que 

determinan la historia vista desde diferentes ángulos, si no se tienen los elementos 

adecuados y efectivos, se corre el riesgo de caer en juicios precipitados y se hace más 

complicado respetar y admirar una potencia de la cual falta mucho que mencionar.   

      

La historia de Rusia puede ser explorada para fines de comprensión y conocimiento, ya 

que implica verdaderas relaciones de poder, política, geografía y otros factores que 

siguen siendo tema de actualidad y que siguen teniendo grandes connotaciones 

mundiales. 

 

El papel que Rusia desempeñe en Eurasia a largo plazo dependerá en gran medida en la 

decisión histórica que Rusia tiene que tomar, respecto de su propia autodefinición. 

Aunque Europa y China aumenten sus respectivos radios de influencia a nivel regional, 

Rusia seguirá estando a cargo de la mayor parcela individual del mundo. Ésta se 

extiende a través de once husos horarios y su territorio es dos veces mayor que el de los 

Estados Unidos o que el de China, dejando atrás en ese sentido incluso a una Europa 

ampliada.   

 

Con esto se muestra que tanto el petróleo como el gas son armas más letales que las de 

destrucción masiva; esto debido a que la falta de energía limita el desarrollo de los 

países, lo que resulta ser una situación grave para los países industrializados, los cuales 

no pueden dejar ya el camino del desarrollo, sin depender de los hidrocarburos. Por todo 

esto, tanto Europa como Asia, y en menor medida la región de América del Norte, 

deben reconocer que Rusia, hoy en día, es el principal pilar de la Seguridad Energética 

internacional, a pesar de sus intentos por socavar su acenso, con medida militares por 

medio de la OTAN, sus sanciones económicas o la desacreditación pública de sus 

acciones en Ucrania, Crimea u Osetia del Sur. 
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En un escenario alterno, donde Occidente lograra establecer su influencia total en las ex 

repúblicas soviéticas, el poder ruso quedaría cercado e imposibilitado, pero para que 

esto suceda, es necesario que Estados Unidos o la UE, les dieran opciones reales de 

abastecimiento energético, económico y territorial, circunstancias que están lejos de sus 

posibilidades; por lo tanto, Rusia seguirá siendo el garante para estos países, ya que su 

cercanía, alianzas y recursos, si dan un elemento real, que ya empezó a desarrollar, 

como la OCS, los acuerdos bilaterales con China, Unión Económica Euroasiática, la 

construcción de gasoductos que corren por toda Eurasia, entre otros. Por último, los 

países periféricos, volverán uno a uno hacia su orbe, creando una unión supranacional 

dirigida por Rusia, tal vez no perdiendo su nacionalidad, pero si sublevando su poder 

hacia los rusos, dentro del marco euroasiático, que es y será, el centro de poder mundial 

por su vasto territorio y su concentración de recursos, riqueza y población. 

 

Finalmente, este trabajo de investigación, basado en todos los datos proporcionados, 

afirma que Rusia emerge como potencia mundial con base en su geopolítica y 

energéticos en la zona de Eurasia, y da la oportunidad de continuar estudiando el tema, 

ya que en la actualidad los rusos se encuentran bajo la óptica mundial por sus decisiones 

en Crimea, Irán y Ucrania. 
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