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INTRODUCCIÓN 
 

 
El carácter de las Relaciones Internacionales (RRII) es multidisciplinario por lo que la 

confrontación existente en Asia Oriental se considera pertinente a su campo de estudio debido a 

los siguientes temas: derechos humanos desde un contexto local específico étnico, principios del 

Derecho Internacional enfocado a las resoluciones de la ONU, autodeterminación de los pueblos 

como principio a la autonomía tibetana, geopolítica y geoestrategia, geocultura, intervención y el 

papel de las Organizaciones Internacionales (OI), el estudio y creación de teorías dentro de las 

RRII y el campo de las Ciencias Sociales. 

 

En el caso pertinente al presente trabajo, existen distintas investigaciones de expertos, 

relacionadas al tema de la ocupación China en el territorio del Tíbet. El Doctor Juan Carlos 

Velázquez Elizarrarás,1 hace aportaciones a la investigación sobre el conflicto del Tíbet y centra 

su estudio en el Derecho Internacional, en su obra Estudio de Caso en las Relaciones 

Internacionales, Modalidades de Aplicación del Derecho Internacional (Velázquez Elizararrás, 

2007: 425-446) mencionado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Adelina Quintero 

Sánchez; Doctora en Relaciones Internacionales, describe la utilidad de tal obra como 

instrumento didáctico (Anuario Mexicano de derecho internacional, VIII 2008). Dicho estudio, 

refiere en el caso número 19 la autonomía histórica del Tíbet ante la violación del derecho de 

autodeterminación, «la invasión del territorio tibetano; un Estado independiente invadido de 

modo ilegal y la población como víctima de la violación sistemática de los derechos humanos por 

parte del gobierno chino». (Quintero en Velázquez Elizarrarás, 2007:13) 

 

 
1 Eminente profesor e investigador adscrito al campo de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. 
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Otro estudio realizado por Vera Ríos Carrillo2 denominado Tíbet y los Intereses estratégicos de 

China, India y EEUU: una aproximación histórica (Ríos Carrilo, 2011: 1), examina las relaciones de 

poder entre China, Estados Unidos (EEUU) e India, atendiendo en particular al rol desempeñado 

por el Tíbet condicionante de dichas interacciones. Analiza las distintas estrategias y tácticas 

ejercidas por los diferentes actores mientras que para China, Tíbet representa un interés 

estratégico, para la política exterior de India y EEUU supone uno de carácter táctico. Dicho trabajo 

se desarrolló bajo una perspectiva histórica y su interpretación se lleva a cabo a través de un 

análisis de estrategias y tácticas realizadas por los distintos actores. 

 

María Celeste Alcalde3 en su investigación Malvinas y la Construcción de un Reclamo Soberano; 

Pasado, presente y futuro (Celeste Alcalde, 2017:96) junto con 25 investigadores hace un estudio 

para formar un argumento para el caso Malvinas-Reino Unido en la cual se hace una serie de 

revisiones comparativas, aborda en una de ellas el tema del Tíbet. Así, el principio de 

Autodeterminación en el caso Tíbet, escrito en donde se analiza la posición histórica respecto a 

China y a la problemática de los derechos humanos en aquella región. Del mismo modo, propone 

establecer las bases jurídicas mediante las cuales pretende sostener un reclamo por el Derecho a 

la Autodeterminación del pueblo tibetano en prejuicio de la República Popular China (RPC). 

 

En el estudio Una Reevaluación del Proyecto de Nación del Gobierno Tibetano en el Exilio realizado 

por la Doctora Laura Rubio Díaz Leal4 (Díaz Leal, 2008) abordado en la Revista Foro Internacional 

(Foro Internacional, 2008, XLVIII(3)) señala mediante un análisis histórico, las bases que el décimo 

 
2 Licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, (FCPyS de la Universidad de Santiago de Compostela) con un Máster en 
Relaciones Internacionales (Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales). 
3 Licenciada en Ciencia Política, Coordinadora del área Asia-Pacífico del Ateneo de Estudios Internacionales. Miembro 
graduado del Centro de Estudios y Gestión de Redes Académicas (CEGRA) en la Facultad de Ciencias y Humanidades 
(FCH) de la Universidad Nacional Río Cuarto (UNRC) en su nodo de estudios de Asia y África. Es miembro investigadora 
de la Red Federal de Estudios sobre las Malvinas ReFEM 2065 CoFEI. 
4 Profesora en el Departamento de Estudio Internacionales de Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 
cuenta con una Maestría en Estudios Asiáticos con enfoque en China Contemporánea (Universidad del Sur de 
California, Los Ángeles) y Licenciatura en Relaciones Internacionales (Universidad Iberoamericana), Consultora de la 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
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cuarto Dalai Lama5, a través del gobierno en el exilio, busca legitimar el derecho del Pueblo del 

Tíbet a retornar a su tierra madre mediante un discurso pannacional, que incluye la 

reconstrucción del pasado y el arraigamiento de los tibetanos a su cultura y territorio, lo anterior 

bajo la influencia de la corriente política occidental y el régimen del derecho internacional que se 

desarrolló en el contexto de la construcción del sistema de Estado-nación moderno, mismo que 

recae en la comprensión del sistema-mundo actual.  

 

Este conflicto es importante estudiarlo desde el punto de vista de México por distinta razones, 

las cuales no pretenden realizar un análisis comparativo, sino resaltar la trascendencia de lo 

escaso y limitado de la información acerca del tema. En primer lugar, desde la concepción de la 

cooperación, los seres humanos como seres sociables, comparten espacio en este mundo 

dinámico e interrelacionado, por lo que un tema de tal importancia y afectación a la historia y 

cultura concierne a todos. A su vez, México comparte fronteras con Estados Unidos (país 

hegemónico de conducta expansionista), en su historia existieron intervenciones al territorio 

mexicano, resultando la absorción de territorio mexicano a Estados Unidos. En ese sentido, 

existen similitudes con respecto al Tíbet. México se caracteriza por desarrollar su política exterior 

vía la diplomacia en aras de una postura en pos de la paz, por lo que un tema de esta índole no 

es indiferente. Además, es China una potencia de crecimiento acelerado, que amenaza la 

hegemonía estadounidense. También resulta relevante entender la estrategia china en el 

territorio tibetano que potencia su desarrollo, el cual involucra a diversos actores internacionales 

y que evoluciona a través del tiempo por la transición de distintos conflictos internacionales. 

 

La problemática sino-tibetana comenzó siglos atrás, en el año 127 Antes de Nuestra Era (ANE), 

con la instauración de la Dinastía Yarlung6. Fue una de las potencias más fuertes de Asia Oriental 

 
5 Dalai Lama es la figura de máxima autoridad religiosa y política en el Tíbet, en el capítulo 2 se ahondará en su figura. 
6 La Dinastía Yarlung se caracterizó por su etapa de conquistas y alianzas llevadas a cabo por el Rey Yarlung. “Hizo un 
avance significativo en la unificación del Tíbet y anexión de gran parte del área central. La afirmación real del Tíbet 
como una potencia regional coincidió con el ascenso al trono del hijo de Namri Songtsen, Songtsen Gampo (reinó de 
630 a 640 ANE). Traducción libre. (MAYHEW, KELLY, & BELLEZZA, 2008). 
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durante los siguientes tres siglos, tal confirmación está inscrita en un pilar al pie del Palacio de 

Potala en Lhasa y las historias chinas de la era Tang. Debido a que China y Tíbet ya presentaban 

conflictos por el territorio, se negoció un tratado de paz formal entre los años 821-823 ANE, que 

demarcó las fronteras entre los dos territorios. China intentó invadir tierras tibetanas en 1910 y 

ocupar Lhasa, tras la Revolución Xinhai7 de 1911 las tropas se rindieron al ejército tibetano y 

fueron repatriados. De 1911 a 1950 Después de Nuestra Era (DNE), la política tibetana evitó de 

modo exitoso la influencia extranjera indebida y se comportó como un Estado independiente. 

 

El gobierno tibetano mantuvo relaciones con China hasta 1913 DNE cuando existió una guerra 

fronteriza mientras instaban al Tíbet a “unirse” a la República China, con la proclama de ser una 

de las cinco razas de China. En 1913 se realizó una conferencia con el propósito de reducir las 

tensiones sino-tibetanas, dicha reunión careció de éxito entre ambos representantes. El Tíbet 

negó lealtad hacia China y se presentó como una nación independiente de este gobierno. En una 

Declaración Conjunta, Gran Bretaña y Tíbet se unieron para desconocer la soberanía china u otros 

derechos especiales sobre la meseta tibetana, a menos que China firmara el Acuerdo de la 

Convención de Simla8, que habría garantizado mayores fronteras a la periferia tibetana, su 

integridad territorial y completa autonomía, sin embargo, China se negó a firmar el Acuerdo. 

 

La política exterior tibetana jamás mantuvo relaciones internacionales extensivas debido a que 

no todas las naciones de las respectivas épocas lo consideraban independiente de China, pero 

aquellos países con los que sí lo hizo, lo reconocían como lo harían con cualquier Estado soberano, 

de manera que su nivel internacional no era distinto al de Nepal. De tal forma que, cuando postuló 

 
7 La Revolución Xinhai marca el fin de una serie de enfrentamientos que comprende 267 años. (1644-1911). Con ella 
se da el fin de la dinastía imperial Qing, misma que significó el fin del imperio chino. 
8 El 11 de enero de 1913 el Tíbet, junto a Mongolia, firmó un acuerdo en el que reconocen su mutua independencia 
de China. AL año siguiente se firmó un tratado entre China, Tíbet y Gran Bretaña llamado Convención de Simla. Los 
representantes de Tíbet y Gran Bretaña firmaron un acuerdo en ausencia de China, mediante el cual el Tíbet era 
reconocida como una región autónoma de China y los británicos se adjudicarían 90,000 km cuadrados de territorio 
tibetano, misma que posterior a la Revolución de India, consideraron esta región como suya en función a la frontera 
establecida en dicho tratado. 
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a la membrecía en las Naciones Unidas en 1949, citó su Tratado y relaciones diplomáticas con 

Tíbet para evidenciar su completa personalidad internacional. (Spanish Tibet, 2017) 

 

El momento decisivo ocurrió en 1949 tras la ocupación del Tíbet. La situación política al interior 

del territorio tibetano, sufrió diversas consecuencias derivadas de la ocupación de la República 

Popular China. Los abusos a derechos humanos notables que se presentan dentro y fuera de la 

meseta, así como otros que derivan de ellos son: 

 

a) Privación del derecho a coexistir de manera íntegra conforme a su cosmovisión a partir de 

la ocupación territorial 

b) Genocidio, entendido como la aniquilación o exterminio sistemático bajo motivos raciales, 

políticos y religiosos 

c) Represión cultural, ya que dentro del territorio tibetano, el gobierno chino impuso la 

prohibición de la lengua nativa propia de la etnia y la obligación de enseñar a los infantes 

a leer y escribir en chino mandarín, de la misma forma, está prohibido pronunciar el 

nombre del actual Dalai Lama so pena de encarcelamiento y tortura física 

d) Intervención y ocupación territorial, debido a la invasión del Ejército Popular de Liberación 

(EPL) de la República Popular China en 1950 dentro del territorio del Tíbet y la imposición 

paulatina de leyes, la Reforma Democrática bajo el gobierno chino en 1965, actos que 

concluyen en la pérdida del territorio y gobierno local 

e) Gobierno en el exilio, provocado por la imposición de la cultura e ideología política y 

religiosa sobre el pueblo tibetano 

f) Inmolación como forma de manifestación en contra del gobierno chino y como producto 

de las represiones contenidas en los mecanismos de control 

 

Como consecuencia de los medios de control que China ejerce en el territorio del Tíbet hacia su 

población, surgió el «Camino Intermedio» como propuesta del décimo cuarto Dalai Lama. De 

acuerdo a las creencias budistas, el «Camino Medio» o «Camino Intermedio», posee extenso 
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significado con respecto al balance hacia la vida y la regulación de los impulsos y la conducta 

humana. En términos más específicos, el «Camino Intermedio” es conocido como la práctica del 

«No Extremismo», de la moderación a través de la práctica de la sabiduría, la moralidad y el 

cultivo de la mente. Con relación al enfrentamiento sino-tibetano, es entendido como un suceso 

de gran relevancia surgido en 1979 en el que se manifiesta la renuncia de la independencia a 

cambio de una autonomía que permita al Tíbet conservar su identidad, y frenar el daño a la 

libertad religiosa, cultural y herencia. A través del No Extremismo se pretende parar las acciones 

del gobierno chino sobre la población tibetana 

 

Debido a los temas mencionados anteriormente referentes al campo de los derechos humanos, 

el análisis resultará en uno teórico-textual que estudia y critica la pertenencia antropológica 

desde la lógica cultural tibetana. Shanon Speed en palabras de Richard A. Wilson (1997), escribe 

en su ensayo  Entre la antropología y los derechos humanos: Hacia una investigación activista y 

comprometida críticamente, sobre el tema de los derechos humanos «… se deben estudiar los 

usos y significados en contextos locales específicos», de tal modo que en el Capítulo dos de este 

estudio, se ahondará sobre este tema que apoyará ha el análisis del enfrentamiento sino-

tibetano. 

 

A través de este trabajo se analizarán las causas y el impacto de la geopolítica China y su 

confrontación con la cultura, religión y pueblo del Tíbet, así mismo, como medio de control la 

violación de derechos humanos a través de la ocupación y que a su vez, es un método para 

obtener los recursos naturales de dicha área geográfica mediante la Revolución Cultural de Mao 

Zedong9  y así establecer el comportamiento de China en épocas actuales con respecto a la 

meseta tibetana conforme a los intereses antes mencionados. 

 

 
9 Nació el 26 de diciembre de 1893 en la provincia de Hunan, Mao Tse-tung recibió educación especializada debido 
a la bonanza de su familia. El 16 de mayo de 1966 el Partido Comunista de China bajo órdenes de Mao Tse-tung 
implementaron la “Gran Revolución Cultural Proletaria”, conocida como Revolución Cultural, la cual finalizó en 1976. 
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El análisis acerca de este tema llegará a resultados mediante la siguiente cuestión; ¿Qué desea 

obtener la República Popular China al realizar la homogenización de la población en el Tíbet y 

cuáles son sus intenciones geopolíticas y geoestratégicas en dicho territorio, para lo cual usa 

mecanismos de control, motivo del que se desprende el Camino Intermedio como una alternativa 

de revalorización y confrontación? 

 

Es así que la elección del tema corresponde al estudio e investigación en la pretensión de 

eliminación sistemática de un pueblo con herencia cultural milenaria, encabezada por China, un 

Estado con crecimiento acelerado y 1 300 millones de habitantes en su territorio (China, Country 

Meters, 2017), que lo coloca como el Estado con más densidad poblacional, que ejerce la 

geopolítica y geoestrategia sobre los habitantes de la meseta tibetana. De igual modo, para 

generar diversas alternativas de análisis de la realidad cultural, social y política de la relación sino-

tibetana y los cambios en el continente asiático posterior a la ocupación China. 

 

De igual modo, existe muy poca información relacionada al tema en lengua español, la mayoría 

está escrita en inglés, italiano y chino, por lo que la ampliación en este campo de estudio es 

importante. Así mismo se abordan teorías novedosas en el campo de estudio de las Relaciones 

Internacionales, como lo es la Teoría Decolonial y el abordaje del tema de la Guerra Irrestricta 

china en la confrontación sino-tibetana, un modo novedoso de ver y hacer guerra. 

 

Al tener como base las propuestas teóricas de la materia, se obtendrá un análisis completo y 

cercano, bajo una perspectiva que detone otro análisis de la realidad, que formará escenarios de 

posibilidad en casos similares y de la complejidad del comportamiento de los diferentes actores 

internacionales que pudiera ser referencia de comportamiento en conflictos semejantes. Debido 

a la naturaleza multidisciplinaria de las Relaciones Internacionales, es posible abordar los 

diferentes ámbitos del tema de estudio que aportará a la misma.  
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Existen investigaciones nacionales e internacionales respecto a la temática, las cuales centran en 

distintas aristas de la relación China-Tíbet, mismas que fueron presentados mediante 

publicaciones de libros, artículos de revistas especializadas, documentales, tesis y tesinas, entre 

otras. 

 

Hasta la realización de esta investigación (2017), se cuentan en el acervo de la Biblioteca Central 

de la Universidad Nacional Autónoma México (UNAM), cinco tesis temáticas sobre el Tíbet: 

 

1. La relación guerrilla khampa-administración central de Tíbet y su impacto en la lucha de 

resistencia tibetana, Guillermo Alfonso Aguilar Frutis (2015), quien centra su estudio en la 

relación existente entre la guerrilla khampa (1959) y la administración central del gobierno 

tibetano. Hace referencia al levantamiento que sostuvieron los khampas10, un pueblo 

nómada que organizó una guerrilla como medio de defensa y manifiesto contra de la 

integración del territorio tibetano a China. El autor señala la importancia de la guerrilla, 

ya que a partir de ella se endurecieron las medidas contra la población tibetana 

sospechosa de apoyar la guerrilla. La ofensiva khampa fracasa en 1956 y se entablan 

conversaciones de paz con los integrantes de este movimiento social, todo ello 

desemboca en la búsqueda del décimo cuarto Dalai Lama, por la independencia tibetana 

a partir de la no-violencia. 

 

2. La región autónoma del Tíbet, de la República Popular de China: integración o 

independencia, Saknicte Alejandra Martínez Montenegro (2014). En esta tesis se explica 

la relación histórica entre China y Tíbet, enmarca el contexto internacional a partir de 

1970, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, genera y emite resoluciones 

que no logran tener injerencia en las acciones de la República Popular China, que debido 

al papel que desempeña en el Consejo de Seguridad, afianza para tomar o ignorar 

 
10 El clan Khampa es conocido como la tribu más antigua del Tíbet, surgido al oriente del Tíbet. Se hace referencia a 
este clan como el de los tibetanos más puros. 
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recomendaciones para mejorar la situación en dicho enfrentamiento. Señala la autora en 

su hipótesis, el interés del pueblo tibetano a aspirar a la igualdad económica, política y 

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

un Tíbet independiente de China con el respectivo respeto a los derechos humanos. 

 

3. Tíbet: entre el genocidio y la indiferencia: reportaje, Mario Alberto González Nájera (2013). 

Este estudio fue realizado a modo de gran reportaje para la disciplina Ciencias de la 

Comunicación. Expone informes de diversas organizaciones no gubernamentales que 

muestran la violación a los derechos humanos en el Tíbet. Relata la relación cordial entre 

México y Tíbet a raíz de la primera visita a México del Dalai Lama en 1989, relación que 

fue mermada debido a las injerencias y presiones del gobierno chino que resultó en la 

negación de entrevistas por parte del entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard, el 

entonces Rector de la UNAM José Narro Robles y el Senado de la República. Señala a través 

de relatos de hechos y entrevistas el nulo apoyo de distintos entes internacionales, líderes 

de gobierno y opinión, al genocidio y violación de los derechos fundamentales en el Tíbet. 

 

4. El conflicto China-Tíbet a 50 años del exilio del Dalai Lama (2000-2009), Jocelín Susana 

Cruz Núñez, (2011). En esta investigación, la información se muestra con relación a las 

negociaciones entre el gobierno chino y la Administración Central Tibetana, para la paz y 

la independencia que se dieron durante el exilio del Dalai Lama a la India. Una de las 

intenciones principales es dar a conocer la situación interna que se vive en el Tíbet, 

exponiendo daños a la población y al medio ambiente y por ende a la cultura tibetana. 

 

5. La invasión china al Tíbet: una violación al derecho de autodeterminación de los pueblos, 

María Guadalupe Peña González (2001), tesis en la cual su contenido no es público. 

 

Debido a la ubicación temporal (2011-2017) en que se realiza esta investigación, se cuenta con 

datos y análisis de acontecimientos novedosos.  En el año 2011 el décimo cuarto Dalai Lama, 
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Tenzin Gyatso, se retiró de manera oficial de su papel como líder político del Gobierno Tibetano 

en el Exilio (GTE). Lonbsang Sangay fue elegido por los tibetanos por medio de un sistema 

democrático como Primer Ministro del GTE. De ese modo, el actual Dalai Lama es ahora sólo jefe 

de los budistas tibetanos, un dirigente espiritual, quien tiene como papel principal instar a la 

autonomía en las regiones tibetanas, para que, a través del Camino Intermedio, se disminuyan 

abusos a derechos humanos y los tibetanos gocen, como el resto de la población china, del 

desarrollo económico de su región. En el mismo sentido, en el año 2014 y 2016, el entonces 

presidente de Estados Unidos de América Barack Obama y el Dalai Lama, se reunieron en la Casa 

Blanca. Dicho encuentro se dio bajo motivos de amistad y promoción cultural, en el cual el 

presidente Obama recalcó que su gobierno no apoya la independencia del territorio tibetano. El 

gobierno chino, por medio del canciller chino Ma Zhaoku, tachó estas reuniones como una 

«grosera intervención en los asuntos internos de China», afirma del mismo modo que Obama, 

«violó groseramente las normas internacionales y está en contradicción con el reconocimiento 

por Estados Unidos de América de que Tíbet es parte integrante de China». En este sentido, es 

importarte el análisis que derive de los intereses de EEUU en la relación China-Tíbet. Al mismo 

tiempo, uno de los temas que se aborda es la afectación al patrimonio cultural de la humanidad 

a consecuencia del genocidio y prohibición de prácticas propias de la cultura tibetana. Debido a 

los diversos planteamientos teóricos dentro de las Relaciones Internacionales, surgirán variadas 

interpretaciones resultado del análisis de la realidad social y política del conflicto China-Tíbet 

desarrollado en el sistema-mundo. 

 

En el ámbito de las Relaciones Internacionales, el estudio de esta problemática internacional será 

útil a interesados en el tema, ya que involucra a diversos actores de la comunidad internacional, 

analiza el conflicto mencionado en pleno crecimiento exponencial de la República Popular China. 

La investigación se enfoca en el ámbito geopolítico, geoestratégico y geocultural de la 

controversia circundante al Tíbet, que se desarrolla en la era de la globalidad y colonialidad; por 

lo cual este estudio dotará al lector de herramientas e información para comprender los hechos 

en torno a la relación sino-tibetana. 
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La presente investigación brinda diversos elementos que sumado al análisis e interpretación de 

la realidad social en el entorno internacional, tiene la intensión de ser tomada como punto de 

partida en alguna situación similar en la que se estudie la invasión de un Estado sobre otro, 

realizará un diagnóstico que propone a los tomadores de decisiones, replantear las normas 

básicas a los Estados para convivir apegados al Derecho Internacional; así como proponer 

alternativas de solución en los casos de abusos en derechos humanos referidos a alguna población 

vulnerable determinada. 

 

El periodo elegido en esta investigación 2011-2017, se contempla debido a acontecimientos 

importantes en la relación Tíbet con el resto del mundo, entre ellos, la renuncia del Dalai Lama 

como líder político, la propuesta de Camino Intermedio a modo de instrumento para detener 

conductas represivas, así mismo se analizarán las consecuencias de dicha propuesta en la 

población tibetana. Otra particularidad surgida en este periodo, es la injerencia de la política 

exterior estadounidense, la cual en conjunción con India, China cambiaron de manera notable su 

comportamiento durante este periodo con respecto al GTE. 

 

Por todo lo anterior, este trabajo se dirige a los interesados en el estudio de las Relaciones 

Internacionales; brinda información necesaria para formarse una opinión y los fundamentos para 

un análisis actual con ejes sólidos. Así mismo, a la persona que desee comprender la complejidad 

geopolítica y geoestratégica circundante al Tíbet y su evolución hasta el periodo 2011-2017. 

 

El alcance final de la investigación será dar a conocer el tema del enfrentamiento sino-tibetano 

enfocado desde el contexto geopolítico y a su vez, destacar a través del desarrollo de los capítulos, 

las vértices que conforman este conflicto. El propósito académico está centrado brindar 

información que a través de la fundamentación teórica, sirva como punto de partida para 

problemáticas internacionales similares, como fuente de consulta dada la extensa bibliografía 

obtenida, la cual en su mayoría no está disponible en idioma español, así mismo para retribuir al 
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acervo de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, una 

investigación de calidad generada por la ciencia. 

 

El objetivo general es estudiar la geopolítica china ejercida sobre el territorio tibetano, así mismo, 

los mecanismos de control utilizados hacia dicha población como elemento geoestratégico; de la 

misma manera, las consecuencias de contención enunciadas en la propuesta del Camino 

Intermedio contra el genocidio cultural; con el fin de explicar la confrontación China-Tíbet tras el 

nombramiento de Lobsang Sangay en función de primer ministro de la Administración Central 

Tibetana.  

 

Esta investigación dentro de la información y análisis que ofrece, se desarrolla con base en tres 

objetivos particulares: 

 

• Conocer el interés geopolítico de China en el territorio del Tíbet y el porqué de los 

mecanismos de control que se aplican en la población tibetana radicada en territorio 

chino; para así, vislumbrar los motivos de la ocupación y evidenciar la modificación del 

propósito a partir de la ocupación de territorio en 1949 

 

• Analizar la situación de Tíbet posterior al Camino Intermedio del Dalai Lama como 

instrumento para lograr la autonomía y su principal característica; la elección 

democratizada de Lobsang Sangay como Primer Ministro del GTE o Administración Central 

Tibetana (CTA por sus siglas en inglés), hecho que expone la asimilación de la Política 

Internacional Occidental a consecuencia de la adopción de ideas eurocentristas. Así 

mismo, estudiar la relación de temas concernientes al Derecho Internacional, derechos 

humanos y la importancia del papel de las organizaciones internacionales.  

• Indagar las intervenciones geopolíticas en dicho enfrentamiento, para conocer los 

intereses geoestratégicos en el Tíbet, así como la manera en que benefician a la política 
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exterior de los Estados implicados, y así saber el interés particular de tales actores 

ubicados en el centro del Sistema-mundo como producto de una triangulación de poder 

 

Se plantea en este estudio la cuestión de los fines y beneficios que China obtendrá de la ocupación 

del territorio del Tíbet, se infiere que la República Popular China actúa bajo fines geopolíticos y 

geoestratégicos, debido a los siguientes sucesos ocurridos; unión geográfica al absorber el 

territorio tibetano,  mecanismos de control usados sobre la población residente en la meseta 

tibética, homogenización de razas, eliminación de rasgos culturales y religiosos del pueblo 

tibetano, consecuentes de la Revolución Cultural de Mao Zedong y que son un acciones para 

monopolizar los recursos naturales de dicho territorio así como el aprovechamiento de su 

posición geográfica y unificación del modo de pensamiento, religión y lengua, al eliminar poco a 

poco la cosmovisión característica tibetana. Con base a esto, se discurre que el gobierno chino, 

busca la expansión territorial hacia la cordillera Himalaya y así, evidenciar su poder, y ello le 

permita plantear una confrontación hegemónica más agresiva en el continente asiático, con fines 

de reflejar su crecimiento en la colocación de súper potencia. 

 

Para la comprensión y análisis de este estudio es necesario abordar distintos autores que 

abarquen el enfrentamiento China-Tíbet desde un punto de vista distinto, todo ello para ubicar 

el contexto y así facilitar el entendimiento y análisis. En este sentido, se añade a continuación dos 

posturas que no favorecen la hipótesis que esta investigación formula. 

 

Por el pueblo de Tíbet y contra el feudalismo lamaísta (2008), trabajo realizado por el Sociólogo 

Antonio Egido, en el que el autor desarrolla una investigación que evidencia el arraigo al sistema 

feudal que mostró el pueblo Tíbet en su región, posterior al imperio manchú11 y hasta la 

ocupación china en 1949. Este modo de producción se caracterizó por la jerarquía de la que 

 
11 El imperio manchú surgió durante la dinastía Qing (221 a 206 ANE). 
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gozaron los lamas supremos12 y la clase alta (2% de la población total) entre los cuales, el Pachen-

Lama13 era considerado el padre espiritual del Dalai Lama. Egido menciona características de la 

vida de los siervos (80% de la población) y la marcada desigualdad en la que las mujeres vivían. 

Remarca además el atraso rural, médico y tecnológico que atestó en el territorio tibetano y realiza 

un acentuado contraste del antes y después de la ocupación china. El objetivo principal del autor 

es negar la mayor parte del discurso pacífico y de igualdad del Dalai Lama a través de hechos que 

contradicen la ideología budista lamaísta. 

 

Por otro lado, John Michael Parenti, graduado en Ciencia Política (Yale University), economista, 

historiador y crítico cultural, describe en su artículo Feudalismo amistoso: El mito del Tíbet, las 

características de la vida de los siervos durante la época feudal y su vida en comparación con los 

lamas, plantea a través de entrevistas realizadas a una mujer que fungía el papel de sierva y 

diversos testimonios, el tipo de «país» que era el Tíbet antes de la ocupación china. Cita del 

siguiente modo: «La cultura puede funcionar como una tapadera legitimadora de una gran 

cantidad de graves injusticias, beneficiando a una parte privilegiada de la sociedad a gran costo 

para los demás», así enfatiza el trato desigual en la sociedad anterior a la anexión del territorio 

tibetano a China y abre la posibilidad de debate acerca del feudalismo amistoso que omite el 

décimo cuarto Dalai Lama. 

 

Por tanto, en Tíbet existen condiciones que contradicen la internacionalización del nacionalismo 

tibetano, así como la causa que el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana defiende con 

discursos de igualdad.  

 

Por el contrario, y como respuesta a la urgencia de identificación y reconocimiento a la causa 

tibetana, existen estudios e investigaciones que analizan el enfrentamiento sino-tibetano desde 

 
12 Proveniente de la palabra de la tibetana lama «maestro reencarnado» o «gurú». Es el título perteneciente a la 
clase alta. 
13 Es el segundo líder espiritual de la escuela gelugpa del budismo tibetano. 
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perspectivas más empáticas o que de modo imparcial, expresa conforme el derecho 

internacional. En la ya mencionada investigación Una Revaluación del proyecto de nación del 

gobierno tibetano en el exilio, de la Doctora Laura Rubio Díaz Leal, contextualiza los argumentos 

con que el décimo cuarto Dalai Lama crea el proyecto con el que pretende obtener la repatriación 

de los tibetanos a su tierra natal. Dicho argumento sugiere el arraigo de la población a su cultura, 

historia, creencias budistas e identidad nacional, expone además a través de un discurso 

pannacionalista emitido por el líder espiritual de dicha población, el derecho que tienen los 

tibetanos a habitar su territorio de modo libre y soberano. La autora trasluce los objetivos 

geoestratégicos que rigen la conducta del gobierno chino, mismo que justifica los medios de 

control y disfraza a través del «Mandato Histórico», que similar a los propósitos del Destino 

Manifiesto de Estados Unidos, «plantea liberar a la sociedad tibetana del feudalismo e 

imperialismo». De tal modo se inició el proceso de dominación/colonialidad de china hacia Tíbet, 

con la fachada de modernidad, crecimiento e igualdad para el territorio de las mesetas Himalayas.   

 

Vera Ríos Carrillo, con Master en Estudios Internacionales, señala en su ensayo Tíbet y los 

intereses estratégicos de China, India y EEUU: una aproximación histórica, los intereses 

geopolíticos y geoestratégicos de estos Estados en torno a dicho enfrentamiento. Hace una breve 

remembranza en la que contextualiza la época de la Guerra Fría y el mundo bipolar, de ese modo 

une el interés que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) tuvo en el 

conflicto sino-tibetano, así mismo justifica el auspicio de la guerra de los khampas en contra de la 

ocupación china como táctica de la política exterior china para la contención del comunismo 

emergente en Asia. La autora menciona también, los intereses de India con el Tíbet y reafirma el 

interés de China sobre la misma región, entre los cuales figuran los recursos naturales, extensión 

territorio, posición geográfica y acrecentar el poder internacional. 

 

María Celeste Alcalde, Licenciada en Ciencia Política, en su ya mencionada obra Malvinas y la 

Construcción de un Reclamo Soberano; Pasado, presente y futuro, plantea en el caso Tíbet, la 

legitimidad del reclamo para ser considerado como Estado-nación bajo el derecho de 
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autodeterminación de los pueblos, para lo cual referencia la Carta de las Naciones Unidas y su 

artículo 1ero y 55, «en el que se reconoce expresamente, pero de manera general, el derecho de 

los pueblos a la libre determinación». La autora señala en torno al derecho internacional un punto 

de importancia, las tres resoluciones que emitió la Asamblea General de Naciones Unidas, quien 

se pronunció de manera favorable respecto a Tíbet, pero solo en una de ellas reconoció 

expresamente el derecho de libre autodeterminación.  

 

«La Resolución 1353 (XIV) de noviembre de 1959 fue la primera declaración que da 

cuenta de las violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales del pueblo 

tibetano así como el peligro en el que encontraba su legado cultural y religioso. Esta 

situación es confirmada por la Resolución 1723 (XVI) de diciembre de 1961. En esta 

oportunidad, a la declaración de la constatación por parte de la Asamblea de una grave 

falta hacia los derechos humanos y libertades fundamentales se le suma el 

reconocimiento de que dicha violación constituye un agravio al principio de libre 

determinación del pueblo tibetano. Por último, la Resolución 2079 (XX) del año 1965 

pone énfasis nuevamente en la situación de derechos humanos, pero evitando aludir en 

su declaratoria al de libre determinación» mismas que el gobierno de china ignora 

abiertamente. 

 

De este modo, resalta la conducta del gobierno chino respecto a las recomendaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien respaldado por un asiento permanente en el 

Consejo de Seguridad en Naciones Unidas, ignoró las recomendaciones externas en su política 

interna y externa, en alegato de la no intervención en su soberanía. 

 

Rosángel Hernández Mendoza, graduada del Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y 

África, menciona en su artículo El conflicto en Tíbet: breve descripción, una semblanza del 

enfrentamiento China-Tíbet, menciona los acontecimientos que se produjeron en torno a los 

Juegos Olímpicos Pekín 2008, derivados en una serie de manifestaciones debido a la 
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conmemoración del 49 aniversario del levantamiento tibetano contra el Gobierno chino. La 

autora hace una descripción resumida de la historia del enfrentamiento y señala, que una de las 

dificultades que afronta el Tíbet es que nunca fue un Estado en el sentido moderno y occidental 

del término, por lo que resulta difícil y poco claro que integrantes del entorno internacional 

muestren el apoyo a la independencia o autonomía tibetana. 

 

El análisis de esta investigación se auxiliará de una de las teorías de las Relaciones Internacionales, 

la Teoría Decolonial, que ayudará a comprender desde un enfoque distinto y novedoso, que 

contrapone la mayoría de las teorías que fueron creadas en Europa bajo condiciones y reglas 

propias que conllevan a definiciones que no son acordes a la perspectiva que se pretende del 

enfrentamiento China-Tíbet y así, crear un criterio con más amplitud con respecto a la hipótesis. 

 

 La Teoría Decolonial, posee una perspectiva étnica y/o racial proveniente de la región de América 

del Sur, surge dentro del debate crítico de las Ciencias Sociales, originalmente de las áreas de 

Sociología, Historia y Economía Política, de modo reciente en las Relaciones Internacionales. Este 

pensamiento se plantea como crítico de las teorías poscoloniales ya establecidas y consiste en 

una antítesis que cuestiona los saberes implícitos en todo ámbito del conocimiento (Jonnhy Lara 

Delgado, 2015). 

 

Por tanto, se analizará el enfrentamiento sino-tibetano en el Sistema-mundo actual, concepto 

surgido en Europa durante el siglo XVI, mediante un proceso de 500 años que evolucionó a la idea 

moderna, donde la globalización y el terrorismo son temas principales. En la concepción del 

Sistema-mundo, el mecanismo dominante es el centro o imperio colonizador, al cual se 

distribuyen los recursos desde la periferia sublevada, todo ello basado en la división del trabajo 

que hace resaltar la desigualdad entre regiones, de tal modo que en el centro se coloca el 

imperialismo, que ejerce poder sobre los demás territorios del planeta.  
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Este pensamiento surge y se consolida en Europa, quienes se consideran aptos para llevar la 

conquista y la civilización hacia el resto del mundo bajo ideas, concepciones y teorías propias que 

forman una pauta no declarada en las Relaciones Internacionales entre los distintos actores que 

interactúan en el Sistema-mundo. 

 

Souza Santos, en su reveladora obra Epistemologías del Sur (2011), muestra la otra cara del 

imperialismo del siglo XXI a través de un modo alterno de pensamiento, en el que destaca la 

globalización contra-hegemónica, las intensas movilizaciones políticas, movimientos indígenas, el 

desarrollo y los derechos humanos. Así también, la exploración de alternativas epistemológicas y 

teóricas que pretenden emancipar la tradición teórica y hacer crecer la crítica occidental. 

 

Afirma que existe una discrepancia entre teoría y práctica, ya que la escuela fundadora de teorías 

emerge en Europa, sin embargo los movimientos sociales y luchas más avanzadas que han 

cambiado el rumbo de la historia, son protagonizados por grupos sociales (campesinos, mujeres, 

etnias, desempleados) «cuya presencia no fue prevista por la teoría eurocéntrica», unos pocos 

países europeos (Alemania, Francia, Rusia e Italia), sin embargo las luchas más innovadoras como 

ya se mencionó, ocurren en el Sur global14 en el contexto de realidades socio-político-culturales 

muy distintas. 

 

Por lo que la Teoría Decolonial, estudia la realidad política, social, económica desde la perspectiva 

de los dominados, a través de la crítica hacia el capitalismo, imperialismo y colonialidad que se 

ejerce en el sistema-mundo, en que los actores dominantes del sistema, bajo la proclama de llevar 

democracia, industrialización y avances tecnológicos, colonizan de modo literal y metafórico el 

resto del mundo. 

 
14  El Sur global hace referencia a una metáfora del sufrimiento humano causado por el capitalismo y el colonialismo 
a nivel global y de la resistencia para superarlo o minimizarlo. De tal forma, es un Sur anticapitalista, anticolonial y 
anti-imperialista. 
Del mismo modo, existe también un Norte global en el Sur constituido por las élites locales que se benefician de la 
producción y reproducción del capitalismo y el colonialismo. 
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Aníbal Quijano (2014) uno de los principales postulantes de la Teoría Decolonial, en su escrito 

Colonialidad del poder y clasificación social, afirma que el colonialismo es la otra cara de la 

modernidad, ambos antagónicos pero unidos en el mismo proceso. Sus principales postulados en 

esta teoría son: 

 

• La raza como instrumento básico de clasificación de la población, el cual permite separar 

a los dominados de los dominadores 

 

• La guerra permanente que atraviesan las sociedades ha sido presentada como una guerra 

de razas, sólo así se garantizará el vivir de la sociedad 

 

• Biopoder, que de acuerdo al autor, se define como poder que toma a su cargo el cuerpo 

de las personas y la vida de las poblaciones. El poder es visto como la capacidad de 

dominación y de individualización, de dar la muerte y mantener la vida. A partir del siglo 

XVIII, se caracteriza por estar destinado a crear fuerzas, hacerlas crecer y ordenarlas más 

que obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. 

 

• Dentro de las RRII, pone en cuestión la vigencia de los Estados y las Organizaciones 

Internacionales como representantes democráticos de los grupos y movimientos sociales. 

 

Dussel (1977) recuerda que siempre que se habla de un espacio particular en las estructuras de 

poder, nadie escapa de las relaciones de poder de clase, sexuales, género, espirituales, 

lingüísticas, geográficas y raciales del «sistema mundo capitalista/patriarcal 

occidentalocéntrico/cristiano-céntrico moderno», llamó a esta perspectiva epistemológica, la 

geopolítica del conocimiento. 

 

Ramón Grosfoguel (2006), atribuye el éxito del sistema mundo capitalista/patriarcal 

moderno/colonial a hacer que sujetos socialmente ubicados en el lado oprimido de la diferencia 



 
Introducción 

20 
 

colonial piense de modo epistémico como los sujetos que se encuentran socialmente en las 

posiciones dominantes. 

Así mismo, uno de los principales postulados de la Teoría Decolonial, es que desde la perspectiva 

del sur, se cuestione las conceptualizaciones tradicionales producidas por pensadores del Norte. 

Así mismo, critica al patriarcado europeo, que se exporta al resto del mundo mediante la 

expansión colonial como criterio hegemónico para racializar, clasificar y patologizar a la población 

del resto del mundo en una jerarquía de razas supremas e inferiores. 

 

Grosfoguel (2006) en el estudio La Descolonización de la Economía Política y los Estudios 

Poscoloniales: trasmodernidad, pensamiento decolonial y colonialidad global (2006), hace la 

diferenciación de colonialidad y colonialismo, así mismo, no se deriva de la modernidad sino que 

es parte de una misma moneda. Los pensadores asiáticos afirman que el Sistema-mundo 

occidental-céntrico/cristiano-céntrico capitalista/patriarcal moderno/colonial se trata no solo de 

un sistema económico, sino de una civilización con sus formas particulares de pensar, activar y 

relacionarse con otros humanos y con el cosmos. 

 

De ese modo, la Teoría Decolonial propone realizar un análisis desde la perspectiva de los 

«dominados», en su forma oprimida, ya que considera a las demás teorías inválidas desde la 

realidad de interpretación dominante, de este modo, el tema será estudiado desde la visión del 

pueblo tibetano. 

 

Al ser un trabajo de recopilación de información histórica y análisis de problemáticas de distintas 

épocas,  es un estudio que no es abordado de manera amplia en México, mismo que conjunta 

información extraída en diversos idiomas y su análisis se fundamenta en novedosas teorías poco 

utilizadas  en el campo de las Relaciones Internacionales, ya que son de reciente creación al 

tiempo en que se realiza esta investigación. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

CONFRONTACIÓN SINO-TIBETANA EN EL SISTEMA-MUNDO MODERNO 

 

 

El enfrentamiento sino-tibetano dentro del Sistema-mundo moderno, es una representación  

colonial. El territorio del Tíbet fue ocupado por China en el año 1949. Dicho evento ocurrió en un 

momento clave de la historia mundial, en los inicios de la hostilidad bipolar a finales del siglo XX 

llamado Guerra Fría.  

 

Es importante esclarecer el contexto en que se desarrolla dicho suceso que comienza desde los 

inicios de ambas civilizaciones, en el que se enfatiza la cultura, religión y el enfrentamiento sino-

tibetano desde tiempos anteriores 

 

Para su estudio y ubicación, las tres variantes geográficas del Tíbet son: 

 

a) Geográfica, está situado en el Oriente de Asia, separada del Sur por la Cordillera del 

Himalaya; colinda al Suroeste India, Nepal y Burma. Al Norte así como al Este se encuentra 

China, al Sur Bután.  Esta distinción se entiende como la periferia del territorio o 

delimitación, reconocida y respetada por Estados como Nepal, anterior a la ocupación 

territorial 
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b) Política, se refiere a la entidad política gobernada por los dalai lamas desde Lhasa a partir 

del siglo XVII, la cual incluía regiones de Ngari y U-Tsang. Desde 1951, posterior al 

«Acuerdo de 17 Puntos», firmado entre el gobierno del Dalai Lama y oficiales chinos, esta 

zona se denominó «Región Autónoma del Tíbet» (TAR por sus siglas en inglés) 

c) Etnográfica, son aquellas áreas pobladas por tibetanos en el este del Tíbet (Kham y Amdo). 

Después de la anexión a china, esta zona forma parte de las provincias Qinghai, Sichuan, 

Gansu y Yunnan 

Tabla 1. 1.- Tíbet político, Región Autónoma del Tíbet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hernández Hernández, Roberto, 2009) 

Región Autónoma del Tíbet 

Capital Lhasa 

Idiomas Sociales Tibetano, mandarín 

Minoría Reconocida Tibetanos 

Secretario Comité PCC Zhang Qingli 

Director Qiangba Puncog 

Área 1,228,400 km2 (2ª) 

Población (2004) 

- Densidad 

2,740,000 (31ª) 

2.2 h/km2 (31ª) 

PIB (2006) 

PIB per cápita 

29,010 millones CNY (31ª) 

10,322 CNY (26a) 

Nacionalidades 92.8 % tibetanos 

6.1 % han 

0.3 % hui 

0.3 % monpa 

0.2 % otros 

Prefecturas 7 

Condados 73 

Municipios 692 
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Imagen 1. 1.- Región Geográfica del Tíbet   

 

(Central Tibetan Administration, 2017) 

 

En la imagen 1.1 se muestran las divisiones conforme a las variaciones del territorio del Tíbet de 

acuerdo a sus características; en color amarillo la Región Autónoma conformada en 1951, Amdo 

y Kham correspondiente a la zona etnográfica; donde viven la mayoría de las personas de raíces 

tibetanas y por último, el perímetro que conforma el conjunto de la extensión. 

 

El Tíbet nace en el Valle Yarlung, durante el siglo VI ANE. Su origen parte de dos supuestos 

fundamentales, el primero, que el Dalai Lama proviene de un linaje ininterrumpido de los reyes 

religiosos de la dinastía Yarlung, en particular del rey Songtsen Gampo. Segundo, que el Tíbet es 

el campo de actividad especial de Chenrezik,15 que los tibetanos son descendientes y los Dalai 

Lama su reencarnación (Díaz Leal, 2008). 

 
15 De acuerdo a las creencias tibetanas, Chenrezik es la deidad patrona del Tíbet y de que el rey Songtsen Gampo fue 
su reencarnación, información está plasmada en un famoso texto del siglo XIV conocido como el Mani bka’-bum: 681 
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Por otra parte, según los restos arqueológicos encontrados en el Tíbet, los primeros habitantes 

en la región aparecieron alrededor del año 10 000 ANE (Bristow, Michael, 2009:68). Sin embargo, 

debido al carácter nómada de las tribus tibetanas, fue hasta hace 2 300 años al tener una 

presencia clara en la historia de Asia (Ibíd.: 70). Es en este momento histórico aparece el rey 

Nyakhri Tsampo,16 que instaura una dinastía militar la cual se expande por la altiplanicie tibetana 

entre los reinos de China, India, Nepal, Birmania y Bután. Esto es, los tibetanos de ese tiempo, 

ocuparon la región y se convirtieron en el grupo dominante mucho antes de la llegada del 

budismo en el siglo tercero DNE, el cual penetró por completo en el Tíbet en el siglo VII . Esta 

religión fue empleada como artífice para la unión de territorios llevada a cabo por el príncipe 

Strong-tsan-gampo. Durante el siglo IX se extendió en el pueblo bajo la forma mahayana17. 

Durante los siglos XI y XII se construyeron numerosos monasterios budistas con multitud de 

monjes llamados lamas. El budismo traído de la India se fusionó con la tradición religiosa nativa 

Bod,18 para desarrollar una forma específica de budismo tántrico dirigido por lamas o monjes 

líderes sagrados.  

 

 El rey Naru Lutsam inició una política de alianzas para unificar y acrecentar su territorio. Su hijo 

y sucesor Songtsen Gampo consiguió agrupar en torno a él a todos los príncipes tibetanos. 

Posterior a este logro, se dedicó a establecer las bases de un solo reino, propició el diseño de una 

escritura propia a partir del sánscrito, estableció las leyes escritas, una administración que abarcó 

todo el país, así mismo estableció en Lhasa la capital del reino del Tíbet, que de modo interno 

avaló y  se apoyó en el budismo al igual que en los monjes budistas para conformar un único 

territorio. El budismo se estableció como la religión del Estado por uso y constumbre, a tal punto 

 
16 Rey mítico que inició una dinastía de 30 reyes que gobernaron hasta que apareció el primer rey budista en el siglo 
VII ANE. 
17 El Budismo Mahayana (Gran vehículo), es una de las tres formas históricas del budismo indio, interpretado como 
una «actitud» de dicha religión. Es originaria de un movimiento de reacción contra la interpretación estrecha de las 
palabras del Buda, trató de reconectar la práctica con el espíritu original de dichas enseñanzas.  
18 Registro histórico del primer Estado tibetano (Bod para los tibetanos y Tufan para los chinos) iniciado en el siglo 
séptimo, con la formación de un reino unificado bajo Songtsen Gampo (quien reinó de 618 a 641). 
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que el rey promovió esta práctica, en consecuencia, eliminó a los ministros de prácticas distintas 

(Hernández Hernández, 2009).  

 

Las relaciones de amistad a la vez que los enfrentamientos del Tíbet con China son tan antiguas 

como su misma historia y cultura, los registros de los hechos más importantes incorporan 

relaciones comerciales a través de la Ruta de la Seda, a mediados del siglo XIII, ante la declinación 

del poder de la dinastía Tang de China, los tibetanos lucharon por el control de dicho camino 

comercial. Como resultado de la eliminación del poder chino de Asia central, los tibetanos 

ocuparon la parte de esta ruta en Dunhuang (noroeste de la actual provincia de Gansu). 

 

En 1247, Kublai Khan19 se adjudicó el título y la función de «sacerdote-protector», relación que 

caracterizó desde entonces las relaciones de los mongoles y tibetanos. De este modo compartió 

el poder con el emperador de China (de origen mongol es ese momento histórico). Este acto 

muestra dependencia en el aspecto político y en lo sucesivo, injerencia para actos 

administrativos, debido a que la dinastía Ming instaurada en 1368, convocó a la corte imperial a 

los lamas tibetanos para recibir títulos y nombramientos bajo una previa aceptación de la dinastía 

tibetana. 

 

En 1654 el quinto Dalai Lama20 renovó el Palacio de Potala y lo convirtió en la sede del gobierno 

del Tíbet, además de monasterio Posterior, en 1702 surge una disputa entre mongoles y tibetanos 

debido a acuerdos anteriores establecidos con los tibetanos, por tal motivo, la dinastía Qing envía 

tropas al territorio tibetano en muestra de respaldo del recién instalado séptimo Dalai Lama, y 

convirtió al Tíbet en protectorado. Este es un punto crucial en la historia política la relación sino-

tibetana debido a la injerencia del gobierno chino en el tibetano, por lo que la administración 

 
19 Kublai Khan (1215-1294) A él le fue delegada la tarea de conquistar y gobernar China. Fue el nieto de Genghis Khan, 
quien unificó China y acabó con la dinastía Song del Sur. 
20 Líder religioso del budismo tibetano, significa «Océano de sabiduría».  
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local recayó tanto en el Dalai Lama como en el representante oficial del imperio chino en el Tíbet, 

creando algo similar a un gobierno compartido. 

  

En 1723 el emperador Qianlong designó por primera vez a un gobernador (amban)21 y lo envió a 

Lhasa, quien no disfrutaba de una autoridad formal y su influencia fue profunda, acto que 

representa importancia debido a que es el imperio chino el que designa un líder político pero sin 

poder real, mismo que influenció a una de las tradiciones más antiguas y puras de la religión 

tibetana. En 1793 se estableció en el Tíbet un proceso de sorteo avalado por el gobierno de China, 

con el fin de evitar la controversia sobre la identificación de los altos lamas. Del mismo modo, en 

1940 y 1949, el gobierno chino, aprobó la identificación de las reencarnaciones del décimo cuarto 

Dalai Lama y el décimo Panchen Lama22. 

 

Debido a la debilidad interna de China y la presión externa sobre el gobierno y la sociedad, en 

1904 una fuerza británica invadió Lhasa y se mantuvieron ahí 50 días. El décimo tercer Dalai Lama 

huyó a Qinghaim, a quien se le retiró dicho título por la Diinastía Qing en 1910 y fue restaurado 

por la República de China en 1912. 

 

A consecuencia de los intentos británicos por controlar el Tíbet, el protectorado chino se convirtió 

en soberanía. Esto provocó la presencia tibetana en el Suroeste, hecho que fue conveniente para 

las fronteras provinciales de China, sin embargo, los intentos de consolidar la autoridad china en 

el Tíbet, terminaron con la caída de la dinastía Qing en 1911. Este hecho desembocó en la 

Convención de Simla, ciudad de India (1913-1914), el Tíbet intentó la independencia apoyado por 

la Gran Bretaña, quienes junto con individuos pros británicos, intentaron separar al Tíbet de 

China. Surge la Línea McMahon, negociada entre tibetanos y británicos, como mecanismo a 

través de los cuales se pretendía cumplir ese objetivo. Los representantes chinos rechazaron el 

 
21 El amban era el representante de los Qing de China, quien vivía en el territorio de un Estado tributario o 
dependiente. 
22 Es la segunda autoridad religiosa más importante en el Tíbet. 
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reconocimiento de tal instrumento sobre la base de que el Tíbet era parte integrante de China 

(Hernández Hernández, 2009: 45-51). 

 

Estos sucesos son relevantes dentro de la larga historia que comparte el Tíbet y China, en donde 

se muestra que la relación es intermitente, ya que en ciertos momentos existió un vínculo 

amistoso, pero en otros, debido a la pretensión china de expandir su territorio, adoptaron 

conductas que finalizó en conflictos. Los elementos que incidieron en la discontinuidad de dicho 

nexo, fue la geopólitica y geoestrategia, temas que serán abordados con mayor profundidad en 

los siguientes capítulos. 

 

Debido al colonialismo moderno y las tendencias eurocéntricas que se presentaron en el siglo XIX, 

así como la expansión económica y militar provenientes de Europa sobre casi todo el mundo, 

desembocó el acto de repartir Asia, motivo que hizo emerger un sistema político distinto en 

China, con visión de acrecentar territorio, poder político y militar. 

 

China tuvo intervenciones en diversos asuntos tibetanos de carácter religioso, político y cultural 

durante las diferentes dinastías chinas, las cuales se caracterizan por la inclusión-exclusión en 

dicha relación bilateral. Con anterioridad, los tibetanos mantuvieron contacto con la dinastía Tang 

(618-907 ANE) durante la cual se consolidó el Imperio Tibetano, época en la cual se forjó la 

identidad nacional tibetana, base de su nacionalismo (Smith, 1996: 73-76). Por lo tanto, se 

reconoce que el Tíbet perteneció a China durante las dinastías Yuan (de origen mongol, 1279-

1368 DNE) y Qing (de origen manchú, 1644-1911 DNE).  

 

 El punto crucial de la relación fue al finalizar la guerra civil en China en 1949, con el 

establecimiento de la República Popular China. En este momento el gobierno chino volvió a 

redefinir sus fronteras históricas como producto de una reformulación de su sistema político La 

presencia de una teocracia feudal basada en la servidumbre, con nula democracia, ubicación 
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estratégica, territorio de influencia china por mucho tiempo, orilló el 7 de octubre de 1950 a la 

ocupación del Tíbet, con la formal anexión anunciada el 23 de mayo de 1951.  

 

1.1 Inmersión del Tíbet en el sistema feudal lamaísta 

  

El feudalismo lamaísta imperó en Tíbet por más de 1500 años, sistema caracterizado por la unión 

de la religión y la política, en el que la ideología budista mahayana difundía ideas de verdadero 

encuentro espiritual con la esencia de todo lo que rodeaba al tibetano, entre ello, la naturaleza y 

las deidades no terrenales. 

 

José Antonio Egido, Sociólogo escribe acerca del Feudalismo Lamaísta que existió en el Tíbet antes 

de la ocupación china, se auxilia de testimonios expresados en entrevistas a pobladores que 

fungían el papel de siervos, para tener idea clara de cómo era la vida en el feudo. Menciona que 

mediante la introducción de la religión budista lamaísta se dominaba a la población que era a su 

vez gobernada por la elite de los lamas supremos. 

 

La religión budista fue empleada dentro del territorio del Tíbet como la religión de la unificación. 

Así, desde la introducción de esta ideología teológica, el budismo significó la cúpula feudal. La 

dinastía Ming (1368-1644) protegió la religión budista y la propagó, fue en este momento 

histórico donde surgió una corriente reformadora que impuso una severa disciplina monacal23 y 

la obligación de llevar ropa y gorros amarillos.  

 

La unión del budismo con el feudalismo lamaísta es intrínseco, a partir de su introducción en el 

Tíbet, el poder se concentró en manos de dos jerarcas supremos: el Pachen-rimpoche y el Dalai-

rimpoche (futuro Dalai Lama), quienes fueron declarados reencarnaciones de las deidades más 

veneradas, de acuerdo a las creencias tibetanas.  

 
23 Conocidas como reglas monásticas, hace referencia al monacato, la condición de los monjes y sus monasterios de 
modo antiguo, fundados en el desierto, en entornos alejados del mundo, también se refiere a órdenes religiosas. 
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La máxima autoridad del Tíbet eran los emperadores chinos que cobraban impuestos y 

nombraban funcionarios encargados de esta tarea, pero los jerarcas budistas ejercían mayor 

influencia local. En 1639-1640 DNE el Jan mongol24 Gushi asesinó al príncipe local para después 

transferir todo el poder real a manos del Dalai Lama al igual que a los lamas supremos que le 

rodeaban (Hernández. Op. cit: 49). 

 

En el Tíbet se estableció una forma peculiar de régimen feudal en el que los grandes señores 

(monjes y seglares) dominaban a una masa de campesinos privados de derechos y así el poder 

político fue acaparado por los jerarcas budistas. En la cúpula jerárquica estaba el Pachen Lama, 

considerado padre espiritual del Dalai Lama y concentrador del poder temporal.  

 

Para este antiguo sistema político, las cabezas del poder fueron los lamas supremos, entre ellos 

estaban 333 cabezas de monasterios y autoridades religiosas, 287 autoridades seculares (nobleza 

y ejército) y 6 ministros del gabinete (Egido José, 2008: 2). En el aspecto social, la clase alta la 

formaban solo el 2% de la población y el 3% eran agentes: capataces, administradores de las fincas 

y comandantes de ejércitos privados. El 8% eran siervos, 5% esclavos y 10% monjes pobres que 

trabajaban como peones para los abades quienes, a pesar de la regla lamaísta de no violencia, 

eran azotados de manera continua (Han Suyin, 1977). De acuerdo a la ley lamaísta, ligada 

intrínsecamente con el poder político del Tíbet, el Dalai Lama era dueño de todo el país y de sus 

habitantes. En la práctica, la familia del décimo cuarto Dalai Lama, disponía de 27 fincas, 36 

prados, 6 170 siervos y 102 esclavos domésticos (Egido José, 2008:3). 

  

En cuanto a las condiciones de vida, los habitantes que no gozaban de título alguno fueron 

considerados siervos, tenían una jornada de trabajo de 16 o 18 horas al día. Las mujeres eran 

tomadas como un ser inferior, era normal compararlas con seres sin utilidad y al ser consideradas 

brujas, eran condenadas a morir quemadas. Las situaciones anteriores, dejaron de suceder con la 

 
24 Así se le conocía al gobernante mongol. 
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llegada del EPL, el sexo femenino dejó de ser castigado por los homónimos masculinos étnicos, 

de esta manera Mao Zedong pretendió ofrecer un cambio radical a las condiciones comunes del 

pueblo tibetano. 

Debido al aislamiento que proporcionaba el Himalaya, así como su política de «no extranjeros», 

el pueblo tibetano vivía en condiciones de atraso en comparación con los Estados vecinos. Las 

enfermedades azotaban a la población, como consecuencia se vio reducida de modo significativo; 

la esperanza de vida era de 35 años. 

 

1.2 La Revolución Cultural de Mao Zedong como apertura a la modernidad-

colonialidad en el territorio tibetano 

 

La cultura de pueblo tibetano es importante debido a que los identifica con un grupo que existe 

conforme a su cosmovisión, es la manera en que se mira así mismo; asimila, entiende lo que existe 

a su alrededor y cómo es la existencia de su ser en el universo conforme a las leyes naturales 

universales de sus propias percepciones. En palabras de Bolívar Echeverría (Echeverría, 1998b: 

133) «Es el modo en que una comunidad determinada –en lo étnico, en lo geográfico, en lo 

histórico- realiza o lleva a cabo el conjunto de las funciones vitales».  La Revolución Cultural fue 

llevada al Tíbet y buscó el avance científico, tecnológico, industrial y comercial, aunado a esto, el 

genocidio cultural fue uno de los principales objetivos. Con relación a lo vital de la cultura en el 

colonialismo, Aime Césaire y Frantz Fanon (2011: 53) opinan, que el racismo va de la mano con el 

colonialismo y viceversa, de tal modo que el racismo es un producto que resulta de la colonialidad; 

así mismo, «… no es más que la explicación emocional, afectiva y algunas veces intelectual, de 

esta inferiorización» (Ibíd.: 48).  Sobre esta línea de pensamiento, los conductos que se usan para 

la dominación física y geográfica de un pueblo, no solo ronda el ámbito militar sino que se acude 

a la deshumanización de los individuos para así llegar a la colectividad. Esta deshumanización 

comprende la prohibición de manifestaciones propias de la cultura-religión característica y de ese 

modo, la imposición de nuevas formas de percibir y existir para así lograr la alineación a un alegato 

colonial.  
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La opresión sistemática del pueblo (Fanon 1965: 40) a través de la colonización, plantea que el 

racismo es consustancial y actúa en dos pasos: 

1) Racismo biológico o Racismo Vulgar: Busca afectar el origen material de su doctrina y 

funciona con base a los rasgos del genotipo y fenotipo; es decir, su conjetura se da a partir 

de lo visual. 

2) Racismo cultural: Este tipo es un tanto más elaborado, la meta es la deshumanización y 

se llega a ella al deformar la manera de existir. Es un fenómeno en el que se desarraiga de 

la cosmovisión propia en un bombardeo de nueva ideas, costumbres y percepciones, que 

busca la confusión del individuo, es así que al causar un desconcierto cultural, se asimila 

con mayor facilidad lo nuevo. 

 

Así el racismo biológico o vulgar, precede a uno más estructurado, el cuál pasa de lo perceptible 

por la vista a la deformación del modo de existir a través de la conjunción del racismo individual, 

genotípico y fenotípico al cultural que finaliza en desarraigo del ser. 

 

China en su principal justificación, menciona las cinco razas pertenecientes a su civilización, de la 

que aseguran, los tibetanos forman parte. La raza es una categoría fundamental en la colonialidad 

que afecta la transición del genocidio cultural, en la que tanto el colonizador como el colonizado 

se ven afectados por la experiencia colonial, así el colonizador no es incólume y el colonizado no 

es sólo un oprimido y resistencia. Paulo Freire indica que la opresión es una relación ente 

opresores y oprimidos que consiste en una contradicción con el antagonista y su identificación 

con él, en donde el oprimido vive una lucha contra el opresor, pero también una lucha para 

descubrirse a sí mismo, a la vez que descubre al opresor, esto conlleva a superar el miedo a la 

libertad, que surge como consecuencia de la domesticación de las estructuras sociales de la 

dominación. 
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La relación de dominación sino-tibetana abarca el intento de genocidio a través de la prohibición 

de profesar de modo libre su religión comprendida en el marco de su cultura, similar a un 

catalizador que da forma a su sentido del universo y la vida, que inició el auge de la lucha por 

descubrirse a mismos como tibetanos, movimiento evidenciado al internacionalizar las 

costumbres de veneración a la naturaleza, deidades, paz y el descubrimiento del ser mediante la 

doctrina mahayana. Todo lo anterior como consecuencia del proceso de aculturación25, que de 

manera irreversible daña la prolongación del legado cultural tibetano. 

 

Dentro de la conceptualización geocultural descrita por Wallerstein, se encuentra que la cultura 

es un proceso de la evolución histórica del sistema, en la que interviene una batalla ideológica 

que intenta trazar su evolución en el sistema-mundo (Sabatino, 2013: 106). Por lo que, con el 

arribo de Mao Zedong al poder político de la recién entonces formada República Popular China, 

de modo oficial se inició el proceso de la Revolución Cultural el 16 de octubre de 1966, conocido 

también como «Gran salto hacia adelante», el cual estaba encaminado a industrializar el país 

apoyando al sector siderúrgico, la supresión de la clase capitalista y de los terratenientes, sobre 

todo al fortalecimiento del nacionalismo así como del comunismo para robustecer el nuevo 

sistema político, pero más allá de este propósito, se extienden las implicaciones en el plano 

cultural en que China desembocó sus esfuerzos por evitar una contienda ideológica al suprimir 

toda manifestación de defensa a la cultura tibética en el interior de las fronteras. Esto es 

importante dentro de la demarcación geopolítica y geocultural ya que al excluir la cultura 

característica y en consecuencia aplicar el racismo que profiere a china como raza superior, se 

desmoraliza la población oprimida y surge un nuevo tipo de represión denominado colonialidad 

del saber que impone todo conocimiento en amplio sentido, como el único válido y cierto. Con el 

paso de tiempo, la población oprimida acepta los medios únicos de acceso a la verdad, que relega 

 
25 Se define como el cambio que depende de una traslación entre dos culturas que obligan a cambiar la personalidad 
del individuo o grupo de individuos. Dentro del proceso de trasgresión al Tíbet, se manifiesta la desculturización, la 
cual gestiona la cultura en una forma de acción política en los mecanismos de control que se mencionan a detalle en 
el siguiente apartado de este trabajo. 
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su conocimiento como primitivo y da lugar a la supresión del conocimiento teológico, filosófico y 

cultural que caracteriza a los tibetanos (Restrepo, Rojas, 2010: 136). 

  

Una de las políticas más importantes de este nuevo régimen, era el de acrecentar el poder militar, 

estabilizar el poder político de la RPC, la anexión del Tíbet a territorio chino, quienes consideraban 

propio este espacio geográfico desde hace más de 700 años. De acuerdo a la tendencia de 

dominación colonial, que de modo necesario es acompañada de la modernidad, China invadió el 

territorio tibetano bajo diversos motivos, ya que el gobierno chino no toleraba el atraso político 

e industrial que abundaba en el Tíbet, tomando esto a favor para su objetivo. 

 

Mao Zedong declaró que su tarea era liberar a todos los territorios chinos, dentro del 

pensamiento eurocéntrico hace referencia a autoconsiderarse apto para llevar la civilización con 

él a través del territorio del Himalaya.  Ante la preocupación tibetana, el Ministerio de Asuntos 

Exteriores Tibetano envió una carta al dirigente de la RPC, el 2 de noviembre de 1949 a modo de 

contestación, en la que se leía: «Desde tiempos inmemoriales el Tíbet ha sido un país 

independiente cuya administración política nunca ha sido arrebatada por ningún país extranjero, 

y siempre ha defendido su propio territorio de las invasiones extranjeras» (Administración Central 

Tibetana, 2001: 7). 

 

La Revolución Cultural es un parteaguas en todo sentido ya que, la ocupación territorial no sólo 

se refleja en el arrebatamiento y dominación de las tierras tibetanas. El suceso más significativo 

del cual se desprenden otros, es el intento de genocidio cultural, racial y religioso. Para ello, el 

primer paso era expandir las fronteras hacia el Himalaya y asentar población china para lo que se 

usó el exterminio e inferiorización de las razas como instrumentos para llegar a la homologación 

lingüística, ideológica, religiosa y política. 
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1.2.1 Acuerdo de los 17 puntos y la pérdida de la independencia-autonomía 

 

El Acuerdo de 17 puntos expresa la subyugación a los ocupantes imperialistas26 extranjeros 

(chinos) a través de las Fuerzas Nacionalistas Chinas, al ceder la soberanía tibetana entregando el 

poder político a China. Surgió después de muchos intentos de negociación y bajo numerosos 

enfrentamientos que representaron presión para el poder de negociación del gobierno tibetano. 

 

Posterior a la ocupación, dentro del territorio tibetano subyacían algunas clases dominantes 

derrocadas y el antiguo imperialismo chinos, así como lamas feudales locales. La administración 

de la República Popular China temía que estos se organizaran en rebelión ante la nueva ocupación 

en el Tíbet, debido a que los feudales lamaístas mostraban simpatía con los colonizadores 

británicos tras el apoyo para reconocer al Tíbet independiente en 1949. 

 

La estrategia China consistió al inicio, en entrar por el territorio tibetano con armadas militares 

hacia las llanuras en octubre de 1950, dicha movilización derrotó al ejército enviado por lamas 

feudales. Para evitar confrontaciones, el Ejército de Liberación Popular envió el siguiente 

mensaje: «Si Tíbet se integra a la RPC, el gobierno propietario de siervos podrá seguir gobernando 

un tiempo bajo la dirección del gobierno central popular». Esto quiere decir que el gobierno chino, 

no aboliría las prácticas feudales ni tomarían medidas contra la religión hasta que el pueblo no 

apoyara los cambios revolucionarios. 

 

Los gobiernos de India, Reino Unido y Estados Unidos aconsejaron al Tíbet que entrara en 

negociaciones directas con China, ya que cualquier otro curso de acción podría provocar 

represalias militares (Carrillo, Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, 2011). 

 

 
26 Hace referencia a la doctrina que conduce al dominio de un Estado sobre otro mediante el empleo de la fuerza 
militar, económica o política. 
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El gobierno tibetano recibió una propuesta de tres puntos en las que se reconocía su territorio 

como parte integral de China, la defensa nacional estaría a cargo de China y las relaciones políticas 

y comerciales del Tíbet con países extranjeros deberían realizarse a través de China, a lo cual la 

política tibetana no estuvo de acuerdo, lo que desembocó la ofensiva del Tíbet contra la 

ocupación en la que hasta ese momento se habían luchado 21 batallas y perdido más de 5 700 

hombres (Tethong, 2001:60). Para tal efecto, el 11 de noviembre de 1950, el gobierno tibetano 

envió una carta a las Naciones Unidas para solicitar una mediación a su favor. La carta expresó lo 

siguiente: «El Tíbet reconoce que no está en condiciones de resistirse al avance de China.  Por 

esta razón accedió a negociar de forma amistosa con el Gobierno chino... Aunque hay pocas 

esperanzas de que una nación dedicada a la paz sea capaz de resistir la ofensiva brutal de unos 

hombres entrenados para la guerra, entendemos que las Naciones Unidas se han comprometido 

a poner freno a la agresión dondequiera que ocurra». (Ibíd.: 60) 

 

Durante ese momento el Dalai Lama tenía quince años, debido a eso se convocó a una sesión de 

emergencia de la Asamblea Nacional Tibetana, en donde asumiría la autoridad completa como 

Jefe de Estado, quien en su papel de cabeza del gobierno escribió una carta a Mao Zedong 

expresando su deseo de reestablecer relaciones amistosas con China, posterior una segunda carta 

a las Naciones Unidas. Las tácticas tibetanas a las que recurrió para solicitar apoyo internacional 

fracasaron, la delegación tibetana firmó en Beijin el Agreement of the Central People´s 

Government and the Local Government of Tibet on Measures for the Peaceful Liberation of Tibet 

o Acuerdo de los 17 puntos (Ver Anexo A). 

 

La Asamblea Nacional decidió aceptar este acuerdo, debido a que consideraron que no 

amenazaba al estatus o a los poderes del Dalai Lama, ni ponía en peligro el sistema religioso y 

político tradicional. El gobierno feudal tibetano firmó tras la derrota de sus tropas en Kham, bajo 

diversas presiones pactó con China dicho Acuerdo de los 17 puntos, en la que se aceptaba que la 

RPC protegería las fronteras para evitar una intervención imperialista, reconociendo la soberanía 



 

36 
 

Capítulo 1: Confrontación Sino-Tibetana en el sistema mundo moderno 
 

China, aplicándola a las zonas sometidas al Kashag27 y no en demarcaciones tibetanas donde vivía 

más de la mitad de la población. El Acuerdo figuró la pérdida de la independencia del Tíbet con 

cierta autonomía considerable, significaba que aún había esperanza. En consecuencia, el Ejército 

de Liberación Popular entró de modo pacífico en Lhasa el 26 de octubre de 1951 bajo el mando 

del general Zhang Guojua. 

 

No obstante, podría decirse que el Acuerdo de 17 puntos carece de legalidad aún con el hecho de 

haber aceptado la Asamblea Nacional el convenio, debido a que se firmó bajo amenazas, 

careciendo de validez bajo la ley internacional, según la opinión de expertos. Existe un 

cuestionamiento en torno a este, que estableció que con dicho instrumento, el Tíbet cede la 

soberanía y hasta cierto punto, el territorio con la población existente; a pesar de ello, el estatus 

del Tíbet como Estado-Nación no es reconocido y es cuestionable con base al sistema político y 

económico que caracterizó al Tíbet, conforme al importante suceso de la Paz de Westfalia28. 

 

En la Imagen 1.2 se muestra el acuerdo de los 17 puntos en el se aprecian los sellos, los cuales no 

pertenecen al Gobierno del Tíbet, ni de las oficinas de los delegados. No aparece aquí, por 

ejemplo, el sello oficial de Ngabo Ngawang Jigme, en su calidad de gobernador del Tíbet oriental.  

Los sellos de los delegados tibetanos que aparecen arriba fueron improvisados por el Gobierno 

chino en Pekín. Sólo llevan los nombres personales de los delegados. (China Earth 

Circumnavigation (Shekou), 1995, págs. 141-144). 

 

 

 

 

 
27Kashag se llamaba al Gobierno propietario de siervos, posterior, llegada la democratización por el GTE, se convirtió 
en el Consejo de Ministros. 
28 La Paz de Westfalia (1648) se conoce así tras preceder a la Guerra de Treinta años en Europa desde el año de 1618. 
Es de suma importancia en el sistema internacional debido a que se sentaron los fundamentos de ideas centrales 
para la creación del Estado-nación moderno, que como rasgo principal tendría la soberanía. 
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Imagen 1. 2.- Acuerdo de los 17 puntos. 

 
(China Earth Circumnavigation (Shekou), 1995) Anexo A 

 

Este Acuerdo duró poco, ya que en 1959 una revuelta popular tibetana contra el dominio chino 

encabezada por el Dalai Lama fue aplastada, suceso que desencadenó la huida del jefe de Estado 

tibetano y sus seguidores a la India. De tal modo, «El Gobierno Tibetano en el Exilio ha rechazado 

el Acuerdo de 17 puntos al no considerarlo válido». El gobierno chino sigue insistiendo en que es 

legal, mientras que el GTE, plantea que fueron violados todos sus artículos e insiste en que los 

chinos son los responsables del estallido del conflicto en 1959 y, por tanto, de su anulación. Por 

otro lado, acusa a los tibetanos de «violar y sabotear deliberadamente el Acuerdo de 17 puntos 

y de intensificar sus esfuerzos por dividir la madre patria». (Information Office of the State Council 

of the RPC, 1992: 22) 

 

Existen dos puntos clave para la pérdida del Tíbet con relación al territorio y sistema político, el 

primero fue la firma del Acuerdo de 17 puntos en 1951 con el que perdió su independencia y en 

1959, con la revuelta al ser quebrantado, la autonomía, considerado de ese modo porque al 
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abandonar el Dalai Lama el Tíbet, se creó un vacío de poder que ocuparía el gobierno chino, 

llevando a cabo las reformas democráticas. 

 

De esta manera, se insertó en el territorio del Himalaya el colonialismo que fue reflejado en todos 

los ámbitos del desarrollo y civilización del pueblo tibetano. Como respuesta antagónica a la 

corriente eurocéntrica-colonial, surgió el pensamiento decolonial, que a través de su 

epistemología propone mediante sus postulados un modo más propio de estudiar el desarrollo 

de la historia, que a su vez es más propio para abordar el enfrentamiento asiático de este estudio. 

 

1.3 Pensamiento decolonial entorno al enfrentamiento sino-tibetano 

 

Siguiendo los postulados de la Teoría Decolonial, esta investigación se enfoca en el 

enfrentamiento sino-tibetano, donde existe una relación de dominación de China hacia la 

población del Tíbet. El Ejército de Liberación Popular se estableció en el territorio del Tíbet a 

través de una invasión violenta en 1950, momento en que la política de la recién entonces creada 

RPC era la industrialización, democratización y modernización en dicho territorio, ideales que 

implantó con la ocupación. Una de las tácticas ocupadas por dicho gobierno, fue el poder duro,29 

trató de persuadir y convencer a pobladores tibetanos de aceptar la anexión de territorio, 

alegando que las condiciones de vida mejorarían para todos los pobladores, donde el desarrollo 

llegaría sin discriminar entre población china y tibetana. Sin embargo, fue una de las acciones 

menos agresivas debido a que el EPL, usó la fuerza armada para someter a la población al ingresar 

a Lhasa, capital y lugar residente del Gobierno Central del Tíbet. 

 

 
29 Se refiere a las acciones que conllevan la agresión o sometimiento mediante la acción militar, o presiones y 
condicionamientos de poder económico. En inglés conocido como Hard Power, término acuñado por Joseph Nye y 
se diferencia del poder blando (Soft Power)en que este es la capacidad de un actor político para incidir en las acciones 
o intereses de otros actores valiéndose de medios culturales e ideológicos, con el complemento de medios 
diplomáticos, y del poder inteligente (Smart Power) como la capacidad de combinar el poder blando y duro para una 
estrategia vencedora. 
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De este modo, la dominación/colonial absorbió a Tíbet, acto que dejó en manifiesto los rasgos 

culturales, étnicos y religiosos tibetanos como inferiores en comparación con los considerados 

propios por China, tendencia eurocéntrica que jerarquiza las razas y sus rasgos, que propició la 

anulación de los mismos a través del genocidio cultural. 

 

La República de China, al replantearse el sistema político posterior a la guerra civil, con la 

germinación de la Guerra Fría en proceso, redefinió las fronteras de su territorio bajo la excusa 

del atraso de Tíbet, justificado por el pensamiento de que este territorio pertenecía por derecho 

a la «Gran Madre Patria». Fue así que anexó el territorio del Tíbet bajo el Acuerdo de los 17 puntos 

y formó parte de la República Popular China. Este proceso significó el fortalecimiento del 

comunismo en el continente Asiático y al igual que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS), se convirtió en un ente poderoso, lo cual representó un peligro para la política 

estadounidense.  

 

Los intereses que recayeron en el Tíbet,  significaban un territorio estratégico hasta ese momento, 

más tarde, con la industrialización en territorio y la extracción de recursos minerales, no sólo 

estaría presente la geoestrategia sino también la geopolítica, debido a la inmersión que se avecina 

al sistema capitalista, la demanda de energía que exige el crecimiento industrial no sólo en Tíbet, 

si no tambinén en China. 

 

1.3.1 El Tíbet: inmersión en el Sistema-mundo/capitalista-

patriarcal/moderno-colonial 

 

Al hacer referencia al Sistema-mundo/capitalista-patriarcal/moderno-colonial, se toma en cuenta 

la estructura bajo el capitalismo en donde existe un ente de dominación patriarcal, que está en 

el centro de la ordenanza, mismo que se desarrolla en la modernidad colonial. La entidad 

patriarcal es predominante en todo el desarrollo mundial y en distintas áreas, consiste en la 

sumisión y minimización de diferentes poderes o entidades, entre los que figuran sistemas 
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políticos alternativos, razas y géneros humanos. La conceptualización de este es importante, 

puesto que, en los últimos tiempos de la globalización, surgió el movimiento social denominado 

feminismo. Su incidencia en el territorio tibetano va mucho antes de la ocupación, de acuerdo a 

los registros y crónicas de mujeres tibetanas pre-ocupación territorial, relatan la situación que 

vivía el sexo femenino donde el socavamiento que era común. Al formarse el GTE, las ideas 

fundamentales de dicha población emigraron con los tibetanos hacia India y Nepal en su mayoría, 

pero la condición de las mujeres no cambio demasiado. 

 

El patriarcado se manifiesta en los movimientos feministas de los pueblos oprimidos y existe una 

tendencia que pauta la manera de surgir, vivir y manifestar dicha corriente, dado que las 

expresiones de este movimiento social, es de igual forma controlado por el neoliberalismo, arista 

del capitalismo. A este respecto, surge la Asociación de Mujeres Tibetanas (TWA por sus siglas en 

inglés) que representa los intereses políticos de las mujeres tibetanas, influenciados por políticas 

liberales, inclinadas al empoderamiento mediante la educación moderna y el profesionalismo, 

que contra llevan el aparato dominante patriarcal masculino del GTE y de esta manera, se busca 

romper con la tradición de la minimización de la mujer tibetana en el exilio donde sufre una doble 

colonización, haciendo referencia en primera instancia a la forma de vida determinada por los 

usos y costumbres de Tíbet; y como segunda instancia, el nuevo orden impuesto por el gobierno 

chino. 

 

La mano invisible del patriarcado se manifiesta en la subyugación que ejerce China sobre la 

población tibetana, pero también existe dentro del círculo tibetano, a la vez que éste trasgrede a 

la población en general debido a su fenotipo, genotipo y cosmovisión; en el interior del círculo 

tibetano se manifiesta sobre el sexo femenino, que marca la desigualdad entre ambos géneros, 

por consiguiente el patriarcado es una característica intra-civilizatoria o colonialismo interno, 

entendido en un proceso social que asigna recursos, oportunidades de vida, ciudadanía real bajo 

criterios de exclusión o inclusión análogos a los de la colonia, por lo tanto, raciales y en muchos 

casos, étnicos (Felix, 1999). El reflejo de este hecho es claro en la población femenina exiliada que 
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habita India y Nepal, limitada en esputaciones profesionales o políticas, que hizo surgir el 

movimiento feminista decolonizador. 

 

Como se ha descrito, el Sistema-mundo es la teoría representada en un sistema con más de 500 

años de antigüedad surgida en Gran Bretaña, que evolucionó de modo gradual en la expansión y 

resultado del intercambio económico. Este se ve representada en la distribución de recursos 

desde la periferia al centro del imperio y su entendimiento está ligado a la teoría decolonial. La 

visión eurocéntrica expandió y monopolizó en casi la totalidad del mundo la religión, sistema 

político y económico, en donde el capitalismo y la democracia están unidos de modo íntimo para 

reconfigurar el estatus quo. 

 

La incidencia de lo moderno y lo colonial está sujeto a la conjetura del antagonismo propio de 

ambos conceptos, ya que uno es la cara opuesta del otro. De tal modo que, en el Tíbet la 

modernidad y todo lo que en ello se cuantifica, emanó con la Revolución Cultural; es decir, lo que 

es considerado moderno, aceptado y legitimizado por el nuevo orden 

político/social/cultural/religioso, surgió en resultado de la actualización de procesos de 

producción e inducción de nuevos sistemas de pensamiento y existencia de la población tibetana. 

Todo ello se traduce al sometimiento no sólo del individuo humano, sino de todo lo que este 

representa, su pensamiento, religión, cultura, aspiraciones y autocontrol de su destino, ya que 

mediante el desarraigo de su ser e inferiorización de la historia común del pueblo, la colonialidad 

se completa. La colonialidad del pensamiento direcciona la historia, economía, política, religión 

entre otras, como factores manifestados del ser humano y su interacción con la sociedad, lo 

material e inmaterial, hacia la generalidad eurocéntrica.  

 

El territorio del Tíbet se vio afectado por el capitalismo, incluso mientras la Revolución Cultural 

proclamó la abolición de los sistemas capitalistas, estaba dentro de sus objetivos la 

industrialización del territorio chino. Con la anexión de territorio, el sistema de producción 

cambió del feudalismo lamaísta a la producción comunista perteneciente al entonces nuevo 
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régimen político, pero desde el punto de vista crítico, el capitalismo está ligado de modo 

intrínseco al sistema antagónico. Se instalaron plantas de producción de energía eólica, grandes 

terrenos de tierra virgen fueron convertidos en plantaciones agrícolas y los trabajadores eran los 

recién conquistados tibetanos. China tiene para el año de 1993 al menos 300-400 (Ackerly, 1993) 

ojivas nucleares, de las cuales varias decenas están en la meseta tibetana en Amdo.30 Durante las 

décadas de 1960 y 1970, el área conocida como Amdo a los tibetanos y la provincia de Qinghai a 

los chinos fue dirigida casi de froma exclusiva por funcionarios de militares chinos. El 

emplazamiento de las armas nucleares comenzó en Amdo en 1971, cuando un DF-4, el primer 

misil balístico intercontinental de China, llegó a la cuenca de Quidan varios cientos de kilómetros 

al Oeste de la Novena Academia (Ackerly, 1993). Siendo de este modo, el papel del administrador 

del sometimiento que había sido intercambiado, de lamas y capataces al gobierno chino, de tal 

manera, que el sistema capitalista se erigía en el nuevo territorio chino. La desigualdad social no 

fue tan marcada como en el periodo feudal; a pesar de esto, los habitantes tibetanos no gozaban 

del mismo nivel de desarrollo que el resto de la población china. (Leal,2008: 688) 

 

Durante la Guerra Fría, en el centro del sistema-mundo se concentro en la rivalidad entre Estados 

Unidos y la Unión Zovietica (Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas-URSS de forma oficial), la 

República Popular China estaba obteniendo suficiente poder en el continente asiático y dentro 

de un sistema secundario lo posicionó en el centro y aunque el territorio tibetano ya era 

considerado  parte de sí, este circundaba aún en la periferia como unidad de producción.  

 

Durante el periodo comprendido de este trabajo de investigación «2011-2017», el papel que el 

Gobierno Tibetano en el Exilio y los territorios del Tíbet, político y étnico, tienen suma 

importancia, ya que el GTE continúa con la tarea de la unificación de la causa tibetana, la 

repatriación a su tierra natal con el título de autónomo, dentro de las regiones política y étnica, 

sobre todo en ésta última, se manifiestan los medios de control chino, represiones, asesinatos y 

 
30 Es una de las tres provincias pertenecientes al Tíbet etnográfico, ubicado en la parte Nororiental del territorio 
tibetano. Su importancia cultural y religiosa es basta debido a que era el lugar que habitaban los maestros budistas.  
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actos considerados genocidio cultural que existen desde la invasión china en 1950. Todo lo 

anterior sigue el patrón de la jerarquización de razas que subyace a la dominación o colonialidad 

de la RPC sobre el Tíbet.  

 

La expansión del territorio chino implica un aumento de poder, ya sea vista en la cuestión de 

unificación del territorio y el retorno a la «madre patria»,  o por la parte fundamental para la 

industrialización a gran escala de China, por la extracción de minerales y nuevas fuentes de 

generación de energía eléctrica, creando una nueva geografía del territorio chino, económico y 

relaciones en el ámbito internacional, y por tanto pasando de una modernidad-colonial al cambiar 

el orden político/social/cultural/religioso del Tíbet a un beneficio geopolítico para China 

 

1.4 Geopolítica china el territorio tibetano 

 

El vocablo geopolítica fue acuñado por Rodolfo Kjellén en 1916, entendido como las relaciones 

entre la geografía y la política internacional, y al Estado a modo de un «organismo geográfico 

viviente». La geopolítica que ejerce un Estado tiene una importancia vital para la supervivencia y 

en otros casos, la expansión del poder de un ente que se desarrolla en el sistema mundial. En 

términos teóricos, de acuerdo a Dallanegra Pedraza, la geopolítica es un objeto de estudio 

dinámico e interdisciplinario en las Ciencias Sociales, las Relaciones Internacionales, la Geografía, 

Economía e Historia. De tal modo, que las Relaciones Internacionales contribuyen con el concepto 

de poder, desempeño, interrelación y configuración sistémica. Dentro de estas ciencias, la 

Geografía y la Economía son un aspecto fundamental, debido a que fundan la idea de espacio 

vital, riqueza y recursos. 

 

Al hacer referencia de la Política Internacional, conlleva también aludir a la Geopolítica, en la que 

se tiene en cuenta distintas variables y palabras clave: dominación, poder, influencia, 

independencia, soberanía, interdependencia, integridad territorial, estabilidad política y social, 

desarrollo, prestigio y seguridad. Aunado a este concepto, un punto más importante desde la 
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visión del GTE, es «para qué del poder, que conlleva la idea de la resistencia y autonomía». 

(Pedraza, 2010) 

 

Debido a la configuración del Sistema- mundo y el proceso histórico de globalización a partir del 

fin de la Guerra Fría, resultó la expansión y la dominación económico-cultural, militar, político-

ideológica, cultural y religiosa. Tal como describe la tendencia eurocéntrica, las civilizaciones más 

influyentes y poderosas marcaron las pautas para el resto del Planeta, dando lugar al complejo 

actual basado en culturas opresoras y sobrevivientes. De ahí que, los factores preponderantes en 

la práctica de la Geopolítica sean la competitividad por los espacios vitales, la búsqueda de control 

sobre la energía, los recursos naturales y mano de obra barata. El mundo post bipolar se orienta 

hacia la tendencia del sistema multipolar, que impulsó en los inicios de la República Popular China 

a formular su política exterior conforme a la geopolítica y geoestrategia, en la que uno de los 

instrumentos es la fuerza estratégico-militar. 

 

El territorio geográfico del Tíbet, debido a su ubicación, cuenta con diversas ventajas que 

interesan a China, en primer término; la anexión del territorio es por sí misma la ocupación de 

espacio que aumenta la dimensión territorial de China, que al inicio representó un peligro para la 

inestabilidad política debido al cambio de régimen. Ligado a la geoestrategia, la meseta tibetana 

está ubicada en un territorio elevado debido a los Himalayas, una vasta extensión de tierra con 

posición privilegiada que interesó al gobierno chino para fortalecer la República (Imagen 1.3.- 

Tíbet-Himalaya). 
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Imagen 1. 3.-Tíbet-Himalaya  

 
Fuente: Himalayan Footsteps, 2017 

 

En segundo término, el Tíbet posee algunos de los depósitos de uranio, cromo, litio, bórax, hierro 

y cobre más importantes del mundo (Ma Ying, 1985) (Imagen 1.4), que son extraídos para su 

aprovechamiento industrial. La industrialización ocurrió casi de inmediato, además de plantas de 

energía nuclear, se instalaron aerogeneradores que producirían energía al aprovechar la 

intensidad del viento, de ese modo cubrirían las demandas de energía para el territorio chino y el 

recién anexado. (Leal, 2008: 688) 
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Imagen 1. 4.- Recursos naturales del Tíbet 

  

 

 
 

Fuente: Intercontinentalcry, 2017 
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Es importante mencionar que China la industralización de forma acelerada después de la 

revolución de Mao Zedong requiere cada vez una mayor demanda de energía, por lo que es de 

vital relevancia los proyectos de generación de energía eléctrica, siendo el Tíbet una fuente de 

recursos como el uranio, este se convierte en un punto clave para los planes de China en la 

explotación de energía nuclear, siendo el principal país que está realizando una gran inversión en 

la construcción de plantas nucleares, contando con 37 rectores nucleares en operación y 20 en 

construcción, con esto incrementará un total del 70% en su producción de energía nuclear, sin 

embargo se tienen planeados 40 reactores más (Imagen 1.5) proponiéndose un total de 143 

reactores nucleares (World Nuclear Association, 2017), por lo que, para el año 2017, China tiene 

en proceso de construcción el mayor número de Centrales Nucleares en el mundo. Como se 

muestra en la Imagen 1.6. (International Atomic Energy Agency (IAEA), 2017), las centrales 

nucleares chinas, se encuentran ubicadas cerca de la costa, debido a la necesidad de sus sistemas 

de seguridad y enfriamiento de los reactores que utilizan agua de mar. 

Imagen 1. 5.- Plantas Nucleares en China.  

Fuente: World Nuclear Association, 2017 
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La extracción de uranio de las minas no lo convierte en un combustible apto para su uso inmediato 

en las plantas nucleares, este debe ser enriquecido y puesto en varillas de combustible, el cual no 

es procesado en las centrales nucleares. La Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) es una 

empresa estatal, posee un sistema completo de exploración, extracción y procesado de uranio, 

siendo la principal del país en la exploración de uranio, además de ser el único fabricante, 

distribuidor y proveedor de servicios de combustible nuclear en China, sin embargo, la CNNC 

extrae el uranio de minas localizadas en el norte de China en Yili, Turpan-Hami, Erdos, Eren, Bayin-

Gobi y las cuencas Songliao, y en Sur en Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Zhejiang y otras 

provincias (o regiones autónomas), por lo que se observa que no se declara el uso del uranio 

extraído del Tíbet en la región de Amdo o mejor conocido para los chinos como la región de 

Qinghai, a menos de que este considerado dentro de las provincias que refiere, por lo que el uso 

del uranio de la región, es posible que esté entre para los planes futuros de expansión de la 

industria nuclear de China, que representará un incremento del 70% en el sector nuclear (World 

Nuclear Association, 2017), o para su venta como combustible para plantas nucleares en otros 

países, tal como hace México al comprar el uranio de Rusia para ser procesado en Estados Unidos 

de América en combustible para la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. 

Imagen 1. 6.- Reactores Nucleares en Construcción. 

 
Fuente: International Atomic Energy Agency (IAEA), 2017 
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Tercer término, la agricultura a gran escala que el gobierno chino inició en las tierras vírgenes del 

Tíbet, las cuales por su conexión espiritual con la naturaleza, no habían sido cultivadas en su 

mayoría. Así mismo, la mano de obra que habrían de encontrar en la población tibetana, la cual 

bajo condiciones poco saludables y justas, trabajaban largas jornadas.  

 

Uno de los recursos más valiosos y estratégicos para los seres vivos, es el agua. Debido a la 

concentración de glaciares fuera de los Polos, existen diez sistemas fluviales que se originan en el 

Tíbet y que sostienen la vida de cerca del 47% de la población total del mundo (Thubten Samphel, 

2016: 10) . Estos ríos son desviados de Sur a Norte mediante la construcción de represas para ser 

llevados hacia la población china. La meseta tibetana es considerada la más alta y grande del 

mundo, la cual cubre 2.5 km2, su altura promedio es de 4 000 metros sobre el nivel del mar. Esta 

extensión elevada se extiende a través de 2 400 km de Este a Oeste y por 1 448 km de Norte a 

Sur (Ibíd.:10) Su borde meridional está flanqueado por los Himalayas, la cadena montañosa más 

grande del mundo. Esta vasta y prominente extensión de tierra tiene significado estratégico a su 

vez, debido a que posee probabilidades de funcionar como una barrera o escudo para cualquier 

potencia que actúe más allá de este territorio, como se hizo en el pasado cuando China usaba de 

«tapón» o escudo al Tíbet en el conflicto militar con Mongolia durante el siglo XIX. 

 

De esta manera, se establecen las bases por las cuales China tiene intereses geopolíticos en el 

territorio tibetano, motivos imperantes que niegan el derecho a una autonomía más pronunciada 

y a los principios de independencia, siendo necesario tomar medidas de homogenización y 

unificación del pueblo tibetano para con China, de tal forma que es una necesidad la anexión del 

Tíbet en cuestión de recursos por el consumo generado por industrialización y crecimiento de 

China en la demanda de energía, por lo que conlleva la supervivencia del Estado, así como de 

incrementar el poder político y territorial. El campo de los derechos humanos (ampleado en el 

siguiente capítulo), es estudiado de manera reciente, dentro del conflicto sino-tibetano, la 
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carencia de aplicación sobre la población tibetana, se ve mermado con el propósito de cumplir 

las metas geopolíticas y geoestratégicas. 

 

1.4.1 Mecanismos de control chino aplicados sobre la población tibetana 

para la homogenización y unificación 

 

En el desarrollo de la política china sobre el Tíbet, se realizan actos que dañan la integridad física 

y psicológica sobre la población tibetana, así también, los derechos inalienables que posee 

cualquier ser humano en los Artículos 9, 13, 17, entre otros, de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (ver Anexo B), ocurrido posterior a la ocupación china. La jerarquización de 

razas es una condicionante para llevar a cabo la dominación-imperialismo sobre el Tíbet; de tal 

modo, la cultura y la religión se vieron afectados debido a la represión que ocasionaron los 

mecanismos de control que el Ejército de Liberación Popular aplicó a la población tibetana. Al 

minimizar la identidad humana propia de dicha población, se creó un vacío, aprovechado para 

cambiar su modo de existir a la totalidad ideológica de la RPC. 

 

Dichas acciones que China lleva a cabo sobre la población, se hacen con el fin obtener dominio, 

mando en acciones y decisiones de los tibetanos para satisfacer los objetivos geopolíticos y 

geoestratégicos, se borra su identidad cultural y por ende su política, al estar ligados uno con el 

otro, tratando que cada día su forma de pensar, actuar, organizar y dirigir, sea cada vez más con 

una ideología china y exista la homogenización y unificación total al pueblo chino, de tal forma 

que las protestas y grupos que se contraponen a este nuevo cambio de ideológico, vayan 

disminuyendo hasta desaparecer. 

 

La cosmovisión tibetana se construyó de acuerdo al diseño del universo y la realidad en su 

esencia, se aplica a todos los campos: política, religión, moral y filosofía, del hombre, universo y 

de él en el cosmos. Los medios de control que se ejercen sobre la población tibetana vulneran la 

perduración de dicha percepción. Las acciones que trasgreden la permanencia y que conducen al 



 

51 
 

Capítulo 1: Confrontación Sino-Tibetana en el sistema mundo moderno 
 

genocidio cultural, así la eliminación sistemática y paulatína desaparición son: prohibición de 

profesar libre la religión budista mahayana, no se permite mostrar imágenes del Dalai Lama en 

público, la privación lingüista, debido a que se restringe el uso de lengua tibetana, de tal modo, 

la enseñanza de chino mandarín es obligatorio en las nuevas generaciones. Dentro de las acciones 

también existe la sumisión de la población, encarcelamiento, asesinato de monjes y aquellos que 

incurran en acciones que contradigan al gobierno chino, la segregación de derechos y privilegios 

en comparación con ambas razas. Debido a estas violaciones, surgió una manifestación poco 

convencional contra los mencionados actos entre monjes, monjas, pobladores de todas las 

edades; la inmolación, que consta de la acción de una persona al provocar fuego sobre sí mismo 

hasta la muerte. 

 

Los ataques a la identidad tibetana merman los derechos humanos, entendido como aquellos 

derechos inalienables que son considerados fundamentales (ver Anexo B). Se entiende por 

inalienable dentro del contexto de los derechos humanos, aquellos derechos que son 

considerados propios por nacimiento. Dichas faltas se documentan de modo extraoficial puesto 

que es información controlada y protegida por China, por lo riesgoso que esto implica en el 

entorno internacional.  

 

Michael Foucault (2002: 180) en su obra «Vigilar y Castigar», menciona el panoptismo, que se 

refiere a los mecanismos usados en refracción del uso de poder sobre los castigados, en donde 

sobresale el incentivo para actuar de cierta manera para obtener privilegios, reconocimiento o 

subsistir a un chantaje que amenaza su existencia. De esta manera, Foucault reconoce los nuevos 

mecanismos disciplinarios consistentes en maneras novedosas de control en donde la coerción 

es sustituida por la influencia en la conducta del castigado, es este caso el oprimido. De esta 

manera cambia, y de modo sucesivo, la serie de comportamientos que atentan o contradicen al 

sistema dominante, se reducen de acuerdo con la norma y se lleva a cabo el control de la mente. 
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Para Foucault (Vásquez Rocca, 2012: 3) la idea de «gobierno» es una forma de control que se 

ejerce desde la «naturaleza» misma de las cosas, por tanto es «inmanente»; es decir, que es 

interno a un ser o conjunto de seres. Es por ello que el biopoder, de acuerdo con este autor, tiene 

que ser analizado en dos niveles; el «poder disciplinario», que tiene como fin al hombre a nivel 

intrapersonal, en donde el conocimiento, poder y subyugación es a través de instituciones como; 

la escuela, prisión, ejércitos y distintos organismos a nivel taxonómico. El segundo término, 

«regulatorio» o «biopolítica» (término acuñado por el autor) que tiene por objetivo un mayor 

alcance de afectación, en otras palabras, a nivel social. Se llevan a cabo acciones no conductuales, 

sino biológicas e higiénicas, mediante regulaciones demográficas, sociológicas, inmigración, 

longevidad y salud pública.  

 

De esta manera, el orden biológico crea la superposición de razas y conforme al análisis de 

Foucault sobre biopoder y biopolítica, China manifiesta estos mecanismos de dominación y está 

presente de modo tácito a nivel individual y poblacional, en donde las políticas creadas para la 

homogenización de raza son implementadas también a manera de castigo consecuente de 

manifestaciones propias de la cosmovisión tibetana. La biopolítica enmarca también, la 

regulación demográfica y social al reducir la zona habitable para las familias tibetanas, el abasto 

y alcance de sistemas de salud pública que se brinda en comparación con la población china. Por 

lo que todas estas acciones llevadas acabo por el gobierno chino han repercutido en los derechos 

humanos de la población tibetana, los cuales han sido expuestos en la ONU. De acuerdo con Mario 

Alberto González Nájera (2013: 40) cita en su tesis de Licenciatura que los derechos humanos en 

el Tíbet: 

 

«Han sido la causa principal por la que algunos países y organizaciones no 

gubernamentales critican al gobierno chino. Se ha documentado, por 

organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional, que es común la 

práctica de torturas y violaciones a los derechos humanos en China, más aún 

cuando se trata de una etnia diferente» 
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Señala el autor la injerencia de las organizaciones internacionales con respecto del 

enfrentamiento sino-tibetano, en la que también algunos Estados impusieron bloqueos 

económicos a China y emitieron recomendaciones para acceder a negociaciones comerciales, 

ejemplo de ello, la Unión Europea. Se muestra la manifestación del Biopoder definido como 

«poder que toma a su cargo el cuerpo de las personas y la vida de las poblaciones» (Galceran 

Hughet, 2012: 71). El poder es visto desde un aspecto importante, en el entorno de surgimiento 

de organizaciones no gubernamentales, manifestación de la interacción del sistema-mundo con 

los efectos de la colonialidad. 

 

La unificación de la raza que pretende China, está ligada de manera esencial con la corriente 

ideológica y se usa como coartada de poder, de ese modo, es un instrumento de dominación 

(Restrepo, Rojas, 2010: 118). A pesar de que el racismo vulgar se basa en el genotipo y fenotipo, 

la percepción de la raza no tiene ligadura con el orden biológico o natural de la especie, es así 

que, China toma las disimilitudes culturales para ocultar el diferencial de poder bajo un artificio 

de modernización y mejoramiento de la calidad de vida de la población tibetana para legitimar 

los mecanismos que ejerce sobre la población. Para ello, usa una ideología antigua que de 

acuerdo a profundas creencias chinas, delega la autoridad al país del centro del mundo31 para 

actuar conforme a su pensamiento expansionista. 

 

 

 

 
31 De	acuerdo	a	la	escritura	china	que	consta	de	ideogramas	o	caracteres,	se	interpreta	como	China 中国 «el	
país	del	centro	del	mundo». 
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1.4.2 «Mandato histórico» de China sobre la población del Tíbet y el intento 

de eliminación de la cosmovisión tibética como recurso de la Guerra 

Irrestricta china 

 

La Teoría Decolonial identifica en su análisis epistemológico, la crítica de la existencia en la teoría 

eurocéntrica de su comportamiento dominante, en el que se identifica a sí mismo en un ser 

superior, con la tarea de llevar «su» conocimiento hacia el mundo y la expansión intelectual y 

económica hacia territorios que serían parte de su círculo de dominación. Así, en la etapa del 

Sistema-mundo que comprende los años 1815-1914, el poder se centró en el control de los 

espacios geoeconómicos periféricos (colonización) con el fin de poseer materia prima para la 

Revolución Industrial32 y a la vez, adquirir la mayor concentración de territorios. 

 

Es sobre este supuesto, que EEUU al conformarse en Estado después de su independencia, forma 

bajo su pensamiento imperialista la doctrina del Destino Manifiesto; entendida en la filosofía de 

la posición y tendencias expansionistas-imperialistas estadounidenses con relación a otros 

pueblos, con la convicción de que Dios eligió a los Estados Unidos para ser una potencia política 

y económica, una nación superior. Todo esto implicaba la creencia de que la república 

democrática era la forma favorecida por Dios. De tal modo, se implanta la idea de la expansión 

colonial como criterio hegemónico para racializar, clasificar y patologizar a la población del resto 

del mundo en una jerarquía de razas supremas e inferiores en la que el monopolio del 

pensamiento del Norte, implanta en los territorios conquistados, la idea de la religión «correcta», 

el capitalismo y democracia. 

 

 
32 Este término se forma en el año 1845 por el comunista Federico Engels, uno de os fundadores del socialismo 
científico, en el que se identifican las trasformaciones técnicas y económicas que caracterizaban a la sustitución de 
la energía física por la energía mecánica de las máquinas, el cambio a la producción manufacturera por la fabril en el 
proceso de producción capitalista. 
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Bajo esta misma línea de pensamiento, surge el «Mandato histórico» que encuentra su fundación 

en el «Mandato del Cielo», concepto confuciano que, aunque remonta su origen 400 años antes 

de Confucio, se considera uno de los mayores logros de la dinastía Zhou, que justifica su propia 

legitimidad con argumentos de la justicia natural emanados de una instancia superior en el Cielo. 

En esta corriente, la autoridad política está fundamentada no en el poder fáctico sino en lo 

sagrado y celestial que se transfiere al poder supremo terrenal del supremo chino. Es así, que la 

República Popular China, mediante el Mandato histórico, tiene la tarea de liberar a la sociedad 

tibetana del feudalismo y el imperialismo, que justifica en su gobierno la destrucción, los altos 

niveles de violencia ejercidos; la diáspora, deshumanización y descivilización tibetanos. Para la 

elite de refugiados tibetanos, la implementación de políticas que conllevan el cambio en la 

Revolución Cultural y el programa modernizador del periodo de esta reforma, cambiaron la cara 

del Tíbet de modo irreversible, generando la rebelión dentro de la población, que finalizó con la 

instauración del Gobierno Tibetano en el Exilio. 

 

La política china ejerce sus acciones hacia la población tibetana mediante mecanismos de control 

que ayuda a subyugar a los tibetanos, aunque esta conducta comenzó posterior a la ocupación 

territorial y antes de la Guerra Fría, fue hasta febrero de 1999, cuando dos coroneles de la Fuerza 

Aérea del Ejército Popular de Liberación China, Qiao Liang y Wang Xiangsui, escribieron un libro 

de tácticas militares, con base al análisis de la guerra y sus alcances en la época globalizada, La 

Guerra Irrestricta, marca una revolución en el campo de las teorías de la guerra. Sus autores 

afirman que «La primera regla de la Guerra Irrestricta es que no hay reglas, nada está prohibido» 

(Liang, Xiangsui, 1999: 20). El análisis en esta teoría y su campo de acción, expone que el escenario 

de la guerra se expandió así también, los alcances que abarcan la cultura, política, economía, 

diplomacia, relaciones sociológicas, entre otras. De este modo, la violencia en un sentido amplio 

es el fin que se persigue; para ello, se traspasa el dominio de lo militar y se combina de manera 

irrestricta los distintos elementos que buscan dañar los alcances de la seguridad nacional. 
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En la Guerra Irrestricta no existe contención para alcanzar objetivos, los autores Liang y Xiangsui, 

desarrollan el concepto irrestricto bajo la idea de «ataques integrados explotando diversas áreas 

de vulnerabilidad». De tal modo, la política china usa estos mecanismos de dominación para 

asegurar una guerra no declarada contra la cosmovisión tibética y la existencia étnica que impide 

la homogenización total de la población. Los mecanismos más recurrentes son:  

 

Ø Guerra Ambiental, modalidad que centra su destrucción en los recursos naturales, 

aunque a su vez usa estos mismos en beneficio propio para el desarrollo de su industria y 

de manera subsecuente, el poder comercial. Así, la geopolítica china aprovecha los 

preciados recursos minerales, la desmedida explotación de agricultura y el desarrollo de 

la energía nuclear.  

Ø Guerra Cultural, Variante que se enfoca en controlar o influenciar los puntos de vista 

culturales. Esta es una táctica vital, que se interfirió en distintos puntos de la relación 

bilateral del enfrentamiento sino-tibetano, en la injerencia de la selección de los lamas 

supremos, Pachen y Dalai Lamas, prohibición de culto y lengua nativa, lo cual refleja que 

el gobierno chino pretende la dominación total. 

 

En la Guerra Irrestricta los dos puntos anteriores son de suma importancia para la dominación 

sobre el pueblo tibetano, la relación que se guarda entre la guerra cultural y ambiental están 

unidas debido a que, en el ámbito cultural, la eliminación sistemática mediante la batalla 

ideológica, que busca borrar el código del ser humano que traspasó desde generaciones 

pertenecientes a la creación de la civilización tibetana, creará un nuevo cultivo de identidad, que 

moldeará el modo en que dicha cultura dentro su contexto comunal, en lo –etnográfico, 

geográfico, histórico- realizará un conjunto de funciones vitales (Echeverría, 1998b: 133) en 

contraste con el pasado. Dichas acciones disimiles, moldean la cosmovisión tibetana al punto de 

llegar a la descivilización, en este punto es cuando se presume que se llegó a la dominación total.  
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El gobierno chino ejerce la Guerra Irrestricta, como ya se hizo mención, en las aristas que mejor 

convienen para afectar la estabilidad tibetana, esto sucedió desde la ocupación territorial y 

después, para asegurar el cumplimiento de la homogenización. Así, a través del Mandato 

Histórico, China justifica las acciones que ejerce desde los tiempos de las Dinastías Chinas e 

Imperios Tibetanos, misma que se modifica de acuerdo a la realidad internacional. Al eliminar la 

cosmovisión, se borran las barreras ideológicas que impiden la unificación total, es por ello que 

las viejas generaciones junto con el GTE, internacionalizaron la cultura para lograr la identificación 

a la causa tibetana, que antagoniza la lucha ideológica en la que las nuevas generaciones tienen 

menor participación debido a que al nacer el «Tíbet actual» la cultura es generada e implantada, 

al desconocer la verdadera esencia cósmica de las generaciones anteriores. Debido a las 

represiones generadas y el peligro latente que sufrió el Dalai Lama posterior a la revuelta que 

desconocía el Acuerdo de 17 puntos, el Décimo cuarto Dalai Lama huye hacia la India, acción que 

marca la pérdida de independencia y autonomía, así como la fundación del GTE, acontecimiento 

derivado de una guerra estratégica encabezada por el líder político y espiritual de Tíbet, apoyada 

por EEUU. 

 

1.4.3 La instauración del Gobierno Tibetano en el Exilio (GTE) tras la huida 

del décimo cuarto Dalai Lama 

 

El Gobierno Tibetano en el Exilio se instaura en India tras la huida del Décimo Cuarto Dalai Lama 

posterior a la rebelión sofocada liderada por él en 1959. Dicha manifestación surgió por el 

descontento de resistencia entre sectores de la población tibetana, por la forma y el tono en que 

se llevaron a cabo las reformas y por la creciente descentralización en la toma de decisiones del 

gobierno chino, que desembocaron en un movimiento masivo en Lhasa y la salida hacia el exilio. 

 

El GTE, tenía como autoridad política principal al Dalai Lama, quien durante su creación, sostuvo 

que el Tíbet es un Estado independiente antes de 1949; así mismo, la acción militar china fue una 

violación a la legítima soberanía del Tíbet. Desde su exilio en Darhamsala, India, el dirigente de 
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este gobierno sostiene una actitud pacífica, de no violencia y apertura al diálogo con relación al 

enfrentamiento China-Tíbet. 

 

El Dalai Lama recibió en 1989 el Premio Nobel de la Paz, durante la aceptación del 

reconocimiento, propuso un plan de cinco puntos:  

 

1. La transformación de todo el Tíbet, incluyendo las provincias occidentales de Kham y 

Amdo en una zona de paz 

2. El abandono de la política china de trasferir a la población 

3. Respeto por los derechos humanos y las libertades democráticas del pueblo tibetano 

4. Restauración y protección del entorno natural tibetano 

5. Inicio de negociaciones del status quo futuro del Tíbet y las relaciones entre poblaciones 

tibetanas y chinas 

 

Los puntos propuestos en plan de paz e inicio de negociaciones serias sobre la situación futura 

del Tíbet, fue tomada por el gobierno chino como una independencia disfrazada por lo que se 

negó a la apertura del diálogo y en consecuencia, rechazó la iniciativa diplomática. 

 

De igual modo, propuso que el Tíbet se convierta en una entidad democrática de autogobierno 

tibetano, sin mediación o intervención de gobierno chino. En este punto de la historia, el gobierno 

de EEUU apoyó la causa tibetana, con un fin estratégico en la escena de la Guerra Fría, en vista 

de que este auspició la guerrilla de los khampas, respaldó la movilización internacional pro-Tíbet 

mediante la creación de películas en Hollywood que narraron la historia de la ocupación en un 

contexto manipulado, de igual manera, la entrega misma del premio Nobel. Esto con la intención 

de impedir el crecimiento del comunismo en Asia y su expansión a nivel mundial. 

 

Para afrontar los sucesos desarrollados fuera de las fronteras aisladas del Tíbet, el Gobierno 

Tibetano en el Exilio, toma rumbo eurocéntrico-occidental debido a que el Sistema-mundo se rige 
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por pensamientos y definiciones preestablecidas en donde la democracia rige los sistemas 

políticos, se ve en la necesidad de acoplarse a ella, al surgimiento de las Organizaciones 

Internacionales, el régimen del derecho internacional y el entendimiento a la construcción del 

Estado-nación moderno. Debido a la promoción e importancia de los derechos humanos en el 

discurso político del GTE, se crea a finales de los años ochenta, del siglo pasado, la Oficina de 

Derechos Humanos dentro de uno de su Departamento de Información y Relaciones 

Internacionales, mismo que fue reemplazado en 1996 por el Centro para los Derechos Humanos 

y la Democracia. 

 

La elite de Dharamsala, formuló su política con base a la narrativa de un territorio sagrado bien 

definido, una historia compartida y una identidad cultural común de todos los habitantes del 

Tíbet. En su discurso se describe a esta población, como una raza diferente y separada en el 

aspecto geográfico, apariencia, lenguaje y cultura distintos del resto de Asia. Con justificación en 

este discurso pannacional, que abarcan las que abarcan las identidades «oficiales» de varios 

Estados-Nación, el Dalai Lama hace un llamado a la transformación del Tíbet etnográfico en una 

entidad política bajo su liderazgo. 

 

De tal forma que, resultó en objetivos no concluidos y las represiones sobre la población tibetana, 

en 1988 el Dalai Lama presentó ante el Parlamento Europeo las Propuestas de Estrasburgo, 

documento en las que el GTE retiró de manera oficial sus demandas de independencia completa 

y opta por la búsqueda de la autonomía real dentro de la República Popular China. Así había de 

evolucionar el conflicto, de tal modo que surgió la propuesta del Camino Intermedio. Por lo que 

es importante señalar que, desde la creación del GTE, ninguna potencia occidental reconoce a 

este gobierno como el representante del pueblo tibetano, por tanto, existe la posibilidad que la 

presentación del Plan de Paz de los cinco puntos del Dalai Lama en Washington, sería considerada 

un intento por hacer del asunto tibetano un proyecto internacional, y así fundamentar la causa 

tibetana en EEUU. 
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De esta manera, al ser rechazado todo intento de conciliación y recuperación de autonomía en el 

Tíbet, China siguió ejerciendo su control en la población, que como ya se mencionó, merma los 

derechos fundamentales de dicha etnia. Entre los temas concernientes al derecho internacional 

y los mecanismos de control, existe controversia debido a la inexistente coerción en la materia. 

 

En el conflicto sino-tibetano, existen diferentes intereses alrededor, no solo para Estados Unidos, 

India o China, también importa a la comunidad internacional a distintos niveles y causas. La 

disposición con la que actúan estos actores internacionales, depende de la pretensión acerca del 

tema, y para aquellos que no tienen injerencia directa, actúan en concordancia con aquellos que 

sí, de ese modo, beneficiarse a sí mismos mediante el apoyo que proporcionen a China o EEUU, 

así entonces, se crea un juego de poder en una triangulación del misma, con distintos alcances y 

objetivos. Este tema será abordado con mayor profundidad en el siguiente capítulo, dentro de un 

contexto que concierne al sistema, actores y derecho internacionales. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

ACTUACIÓN Y CONTEXTO DEL DERECHO INTERNACIONAL EN EL SISTEMA-

MUNDO MODERNO, EN EL CASO DEL CAMINO INTERMEDIO  

 

 

Las relaciones internacionales ejercen influencia en la formación del derecho internacional (DI) a 

causa de que de ellas depende su carácter, formada en las voluntades de los Estados, creadas y 

asentadas por el convenio. El incremento del papel de las relaciones internacionales en la vida de 

los Estados y pueblos, condiciona la necesidad de una regulación eficaz por medios jurídicos 

internacionales (Lukashuk, 1973: 194). Tal reglamentación de normas, derechos y compromisos 

recíprocos facilita el cumplimiento, no solo de Estados sino también de la población, para lo cual, 

es necesario la ratificación jurídica internacional. 

 

Al recapitular la teoría de Sistema-mundo, en la modernidad la cual va de la mano con la 

colonialidad, los Estados céntricos para efectuar su cometido capitalista, realizan acciones que 

merman la existencia de pueblos y razas étnicas, provocando la consumación de recursos 

naturales y humanos, los cuales en ocasiones, atentan contra la seguridad internacional. 

 

A través de la historia surgieron eventos que pusieron en peligro la existencia de naciones, 

poblaciones, etnias, etc. Ejemplo conocido de ello es el genocidio judío, ocurrido durante la 

Segunda Guerra Mundial, que tuvo como resultado la eliminación de gran parte de la población. 
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Es importante remarcar la tendencia eurocéntrica en este acto, reflejado en la creencia e 

imposición de razas, religión, costumbres, rasgos genotípicos, fenotípicos y lingüísticos, que 

disuadían de modo marcado. En consecuencia a estos actos y dentro de la corriente idealista, 

surge la ONU, que a través de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, pretende ser moderador 

entre los Estados para evitar acontecimientos bélicos, mediante el resguardo de la paz. 

 

La ONU, dentro del preambulo de la Carta de Naciones Unidas, marcó el objetivo de «crear 

condiciones bajo la cuales se pueda mantener la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas 

de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional» (Ibíd.: 195) Para ser funcional, dicho 

trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales, tratados multilaterales, así como mediante 

el Consejo de Seguridad33. Dicho Órgano es de vital importancia para emitir recomendaciones 

para llevar a cabo recomendaciones para el surgimiento-mantenimiento de la paz entre los 

diferentes actores internacionales. Entre algunas de las atribuciones de este instrumento para la 

seguridad, es el aprobar misiones de paz, imponer sanciones, autorizar el uso de la fuerza cuando 

exista una amenaza a la paz y seguridad internacionales (ONU: 1945). 

 

2.1 Derecho internacional como instrumento ante las violaciones de derechos 

humanos en la población tibetana 

 

El derecho internacional regula la interacción entre Estados a través de distintos organismos, con 

instrumentos tales como los tratados. Para la creación de este, se valoran no sólo leyes, sino los 

contenidos sustanciales de éstas, que en vinculación con los principios de paz, igualdad, así como 

los derechos fundamentales inscritos en las Constituciones, correspondientes a cada Estado.  

 
33 División que tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Se constituye 
por 15 miembros, dentro de los cuales, cinco son miembros permanentes: China, Francia, Federación de Rusia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. Cada uno ejerce un voto, sin embargo, existe 
el «poder de veto», que pertenece a estos cinco participantes principales, consistente en que al ejercer este derecho 
dentro del Consejo de Seguridad, la resolución o iniciativa no se aprobaría. 
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De acuerdo a Ruiz Valero (2015:122), a través de un análisis de la visión Luigi Ferrajoli acerca del 

derecho internacional y el estado de derecho, asimila al derecho internacional semejante a un 

sistema basado en Estados con soberanía ilimitada, hecho que se reconoce con el suceso de la 

Paz de Westfalia en el año 1648; el cual, con la constante evolución del sistema internacional y 

los actores que en éste inciden, se convirtió en un ordenamiento supra-estatal, fundado en la 

prohibición de la guerra y en la defensa de los derechos humanos, límites y vínculos del Estado 

del derecho internacional. En otras palabras, la evolución constante del sistema-mundo, al igual 

que de las interacciones con actores que emanaron con la globalización y el neoliberalismo, hizo 

resurgir un concepto novedoso de los alcances de la normatividad del derecho internacional, que 

en consecuencia de los usos de la política y los intereses particulares de los Estados, se transformó 

en un instrumento para el bien de la política exterior e interior del grupo central del sistema. 

 

El Sistema Internacional carece de instituciones que garanticen el cumplimiento de las normas 

que protegen la pretensión de paz impuesta por la prohibición de la guerra y la violación de los 

derechos humanos, a pesar de que existen organismos tales como la ONU, la Corte Internacional 

de Justicia y la Corte Penal Internacional, no existen reglas claras, coerción y vínculos que 

garanticen el cumplimiento del objetivo. Ferrajoli (2013: 231) menciona en su visión de la nulidad 

de las instituciones del DI que, un paso importante para hacer justiciables las violaciones de los 

derechos humanos llevadas a cabo por los Estados, es reformar el estatuto de la Corte 

internacional de Justicia. 

La autora Shanon Speed (2006: 73-80) retoma el trabajo de Richard A. Wilson (2007) en su Ensayo 

Entre la antropología y los derechos humanos: Hacia una investigación activista y comprometida 

críticamente, en la que señala que los derechos humanos deben ser estudiados desde el punto 

de vista antropológico, la cual debe rescatar la lógica cultural del grupo en cuestión a través de 

un análisis cultural. Dicho escrito menciona que los derechos humanos surgen dentro del ámbito 

de las organizaciones internacionales como una herramienta tradicional enfocada hacia un 

discurso de resistencia que encausa una lucha política en un ámbito legal. De igual manera, señala 
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que los derechos humanos debe tener un contexto local específico, que retome la cosmovisión 

de la etnia o grupo en cuestión. 

 

Es analizar si el sistema en el que el régimen internacional, su conjunto de instituciones y los 

procedimientos establecidos para la toma de acciones y decisiones, son compatibles con todos 

los modos de existencia en el sistema-mundo. China en su papel de miembro con capacidad de 

veto, provisto por competencia de miembro permanente del Consejo de Seguridad, en conjunto 

de dicho órgano, crean un orden legal que garantiza la protección de su propia seguridad y 

mediante la cual domina las relaciones con otros Estados a través de la ONU y el DI. La influencia 

para cambiar el rumbo de la toma de decisiones es una manifestación de poder, dentro del 

conflicto sino-tibetano, el jefe de estado chino, interfiere en temas relacionados con el Tíbet y el 

estrechamiento de lazos con Estados extranjeros, en el que el Dalai Lama busca internacionalizar 

la causa tibetana mediante un escudo de respeto y promoción a los derechos humanos, así como 

pacificación del movimiento encabezado por el líder espiritual. Sí China es miembro con derecho 

de veto, negará la resolución o iniciativa que se contraponga a su política interior y exterior, 

objetivos, etc. Así mismo, Estados Unidos, actor de la comunidad internacional hegemónico, 

movilizado siempre por su interés y ambición a través de todo el espacio global, quién apoyó la 

causa tibetana en momentos clave post Guerra Fría, para contrarrestar el crecimiento del 

comunismo latente en Asia y la propagación de éste en América Central y Sur. No obstante, 

disuelto el conflicto bipolar, la dirección e intereses de la política exterior de EEUU, cambió de 

manera radical en torno al apoyo al Tíbet. Así es, que la capacidad de veto, juega un papel 

importante en el beneficio propio de un Estado. 

 

En este punto, el derecho internacional no es usado por la política china como instrumento para 

la perpetuidad de la paz, sino como un motor legitimador que aunque en primera instancia, a 

través del Consejo de Seguridad defiende la soberanía internacional, derechos humanos y la no-

guerra, también hace uso de la no-intromisión en su política interna. Es importante señalar, que 
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dentro de la guerra irrestricta que desempeña China en los territorios tibetanos, existe un nulo 

alcance de los propósitos del DI, aunque la no-guerra es una de sus finalidades, los alcances de 

los objetivos en materia de política exterior de los Estados, muchas veces suponen acciones 

encaminadas a romper la seguridad internacional de los mismos, mediante acciones sin legalidad, 

casos en los que los instrumentos del derecho internacional son obsoletos. Sumado a esto, los 

mecanismos de control que muestra el EPL a partir de la ocupación territorial, violan el Ius Cogens, 

que en su espectro imperativo y con relación a la comunidad internacional, prohíbe el uso de la 

fuerza, genocidio, racismo, apartheid y tortura, e indica que se deberá respetar el derecho de 

autodeterminación de los pueblos. Estos actos son visibles en los mecanismos desarrollados por 

China, todo ello perteneciente a la corriente eurocéntrica para ser aplicado en la colonialidad y 

aunque en teoría no son efectuados contra un Estado, ya que Tíbet no es reconocido como un 

ente independiente, ya que busca ser diferenciado de China conforme al discurso pannacional, 

en donde la causa tibetana es basada en la democratización y el respeto a los derechos humanos. 

 

La ONU en su papel de moderador en controversias internacionales, a través del Consejo de 

Seguridad, emitió recomendaciones para salvaguardar la paz internacional y garantizar la 

protección de los derechos humanos tibetanos. Sin embargo, la política interna china, ignoró 

estas, debido a que suponía la alteración de la homogenización. Para entender este suceso, es 

preciso realizar una distinción introspectiva a partir de los distintos órganos de las Naciones 

Unidas y la injerencia de estas en dicho conflicto asiático. 

 

2.2 Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el contexto 

histórico-político de la confrontación sino-tibetana 

 

La Asamblea General [ver Anexo C] es el órgano representante, normativo y deliberativo de la 

ONU, organismo que cuenta con representación universal. El Consejo de Seguridad juega un papel 

importante en las controversias internacionales, teniendo en cuenta que se conformada de cinco 
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miembros permanentes: China, Francia, la Federación Rusia, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y Estados Unidos de América, así como de diez Estados no permanentes con una 

duración por un periodo de dos años. 

 

China al Estado permanente del Consejo, tiene derecho a voz y voto en todos los temas o 

problemáticas internacionales que trate el Consejo de Seguridad, además que, a través del 

artículo 27 de la Carta de las Naciones Unidas, las decisiones del Consejo de Seguridad sobre 

asuntos sustantivos requieren la decisión afirmativa de nueve miembros. Un dictamen negativo 

o «veto» por un miembro permanente evita la adopción de una propuesta, aunque haya recibido 

los requeridos. A pesar de iniciativas para reformar el derecho al veto, los resultados son 

negativos y por ende, brindan un poder importante a los miembros permanentes. China ha 

utilizado en 11 ocasiones este derecho (Tabla 2.1), en temas apartados de las controversias sino–

tibetanas. 

Tabla 2. 1.- Uso del veto – China 

Fecha y Estado que 

hizo uso de veto 

Asunto de la 

Asamblea 
Posición china 

25 – Agosto 1972 

China 

Admisión de la 

República Popular 

de Bangladesh 

como miembro de 

la ONU 

Se niega hasta que India, Pakistán y Bangladesh 

lleguen a un acuerdo en los problemas 

existentes entre ellos. Insta a que de ninguna 

forma se adapten las demandas de las 

delegaciones de la entonces Unión Soviética e 

India 

10 – Enero – 1997 

China 

Centroamérica: 

Esfuerzos en pro 

de la paz 

Su voto en contra es debido a que argumenta 

que el Gobierno de Guatemala, durante cuatro 

años consecutivos, apoyo sin escrúpulos 

actividades orientadas a dividir China en la ONU. 

Además de inclinarse a invitar, sin atender las 
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Fecha y Estado que 

hizo uso de veto 

Asunto de la 

Asamblea 
Posición china 

advertencias del gobierno chino, a las 

autoridades de Taiwán a la firma del acuerdo de 

paz de Guatemala, con lo cual les dio 

oportunidad de realizar actividades cesionistas 

contra China. 

25 – Febrero – 1999 

China 

Antigua República 

Yugoslava de 

Macedonia 

Debido a las operaciones de la ONU de 

mantenimiento de la paz, incluidas las misiones 

de despliegue preventivo, no deben tener una 

duración indefinida. El informe que se analiza y 

en el que el objetivo ya ha sido cumplido de 

acuerdo ha indicado el Secretario General, por 

lo que existe necesidad de prolongar el 

mandato de la Fuerza de Despliegue Preventivo 

de las Naciones Unidas (UNPREDEP). 

12 – Enero – 2007 

China y Rusia 

No intervención: 

Myanmar - 

Birmania 

Se realizan recomendaciones para alentar y 

ayudar al gobierno de Myanmar a abordar sus 

problemas paulatinamente. 

11 – Julio – 2008 

China y Rusia 

Paz y Seguridad – 

África (Zimbawe) 

Se opone a sanciones debido a que interferirían 

con el proceso de negociaciones, respetando la 

resolución que adopto la Unión Africana sobre 

la cuestión de Zimbawe. 

4 – Octubre – 2011 

China y Rusia Medio Oriente - 

Siria 

El proyecto de resolución contiene grandes 

deficiencias donde la comunidad internacional 

debe de respetar de forma plena la soberanía, 

la independencia y la integridad territorial de 

4 – Febrero – 2012 

China y Rusia 
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Fecha y Estado que 

hizo uso de veto 

Asunto de la 

Asamblea 
Posición china 

19 – Julio – 2012 

China y Rusia 

Siria. Donde se debe estar en línea con la Carta 

de las Naciones Unidas y con el principio de no 

interferencia en los asuntos internos de los 

Estados. Para lo cual se deben seguir celebrando 

consultas más que forzar un proyecto de 

resolución 

22 – Mayo – 2014 

China y Rusia 

5 – Diciembre – 2016 

China y Rusia 

28 – Febrero – 2017 

China y Rusia 

Organización de las Naciones Unidas, s.f. 

En noviembre de 1950, Tíbet apeló a las Naciones Unidas, tras el llamado del gobierno tibetano a 

la Oficina del Secretario General, la Delegación de El Salvador, a través de su representante Héctor 

Castro hizo suya la queja y solicitó la inclusión del asunto en la agenda de la Asamblea General. 

En su petición propuso un proyecto de resolución, en el que se condenara al Gobierno de Pekín. 

El 24 de noviembre, el Comité General se reunió para decidir si dicha propuesta debía elevarse a 

la Asamblea. En la discusión, Héctor Castro puntualizó que, a pesar de que Tíbet no era miembro 

de las Naciones Unidas, el artículo 1.1. de la Carta, obligaba a dicha organización a mantener la 

paz y la seguridad internacional en todo el mundo, y por tanto era responsabilidad de la ONU 

conocer y condenar la agresión china sobre Tíbet.  Al final, el asunto se pospuso sine die34 ya que 

los máximos interesados en el conflicto, Reino Unido e India, prefirieron dejar que Tíbet resolviera 

de forma amigable sus diferencias con China. También fue desatendida otra petición del Kashag 

al Secretario General por la que se solicitó el envío de una comisión investigadora de las Naciones 

Unidas a Tíbet. A pesar de que Reino Unido e India tenían informes oficiales que eran 

concluyentes respecto a la posición de Tíbet, le retiraron su apoyo al entender que una resolución 

de las Naciones Unidas sería ignorada por el gobierno maoísta y que les acusaría de 

 
34Sine die.- Sin plazo o fecha determinados 
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intervencionismo imperialista. Por su parte, aunque el gobierno de Estados Unidos sostuvo el 

derecho de autodeterminación del pueblo tibetano, también su delegación en la ONU se opuso a 

defender la causa tibetana, ya que perjudicaría sus intereses en la guerra de Corea. 

 

Fue a partir de 1959 que la Asamblea General de la ONU dio tres resoluciones respecto a Tíbet y 

la ocupación china, externando su preocupación por los derechos humanos de los tibetanos, al 

igual que su principio de autodeterminación. 

  

2.2.1 Principio de autodeterminación de los pueblos y derechos humanos 

 

El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de 

autodeterminación, es un principio fundamental del Derecho Internacional Público. Establece 

que un pueblo es libre de decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo 

económico, social y cultural, así como de estructurarse de la forma en que ellos decidan, sin 

injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.  

 

Sin embargo, el derecho de autodeterminación no formó parte de la Declaración General de la 

ONU, cuando se discutió y formuló los pactos de los derechos humanos, la ONU reconoció, pese 

a la oposición de las potencias coloniales, que es un importante derecho de los pueblos, sin el 

cual no son libres los pueblos y las naciones, o los individuos que lo integran. Esta opinión de la 

Organización se refrendó y concretó en las resoluciones de la Asamblea General, tomadas el 5 de 

febrero y el 16 de diciembre de 1952, así como en el artículo I de los Pactos.  

 

Dentro de las tres Resoluciones que dio la ONU respecto a la situación Tíbet, se enfatizó en los 

derechos humanos y el principio de la autodeterminación de los pueblos. La primera de ellas es 

la Resolución 1353 (XIV) de noviembre de 1959, la cual considera que los derechos humanos y las 

libertades fundamentales del pueblo tibetano, tiene derecho a gozar, comprendiendo el derecho 
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a la libertad civil y religiosa para todos sin distinción, teniendo presente el legado cultural y 

religioso peculiar del pueblo tibetano y la autonomía de que goza de forma tradicional, por lo 

que: 1) afirman su convicción que el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas 

y de la Declaración de Derechos Humanos es esencial para la instauración de un orden pacífico 

mundial basado en el imperio de la ley; 2) pide respeto para los derechos humanos fundamentales 

del pueblo tibetano, tanto a la vida cultural y religiosa que le es peculiar (ONU, 1959). 

 

Esta posición de la Resolución 1353 en cuestión del Tíbet es retomada en la Resolución 1723 del 

20 de diciembre de 1961, en la cual se considera la preocupación ante la continuación de los 

sucesos en Tíbet, derivados de la violación de los derechos fundamentales del pueblo tibetano y 

la supresión del sistema característico de su vida cultural y religiosa que goza por tradición, así 

mismo exhibe el éxodo en gran escala de refugiados tibetanos hacía países vecinos. También 

considera la violación del principio de la libre autodeterminación de los pueblos y las naciones, 

por lo que: 1) Reafirma el primer punto de la Resolución 1353; 2) Reitera su exhortación a que 

cesen las prácticas que privan al pueblo tibetano de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, incluso de su derecho a la libre autodeterminación; y 3) expresa la esperanza de 

que los Estados Miembros hagan todos los esfuerzos posibles y adecuados por que se cumplan 

los fines de esta Resolución (ONU, 1961). 

 

En la tercera y última Resolución 2079 (XX) del 18 de diciembre de 1965 al respecto, reafirma las 

resoluciones 1353 y 1723, pronunciando una vez más, preocupación, ya que deplora la continua 

violación de derechos y libertades fundamentales del pueblo tibetano, así como de la supresión 

del sistema característico de vida cultural y religiosa, reitera los propósitos de las resoluciones 

anteriores exhortando a los Estados a que traten por todos los medios de dar cumplimiento a 

estos (ONU, 1965). 
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A pesar de que existen resoluciones de la Asamblea General de la ONU, el gobierno chino las 

ignora de forma abierta, a pesar de que la Asamblea declara que las violaciones de derechos en 

el Tíbet son fuente generadora de tensiones y conflictos en el resto del mundo, al igual que la 

reafirmación de la violación de los derechos y libertades del pueblo tibetano. 

 

La postura oficial del GTE es la reivindicación del derecho a que el pueblo tibetano tenga su propio 

Estado soberano, acorde con el derecho de autodeterminación. Eso supondría el ejercicio del 

derecho de separación del Tíbet respecto a China para constituir su propio Estado. En esta 

ambición del gobierno en el exilio con aspiración al reconocimiento de su democratización, se 

observa no solo el alineamiento a las corrientes ideológicas que conforman el Sistema- mundo 

moderno, ya que al desprenderse del sistema de gobierno político-religioso que tuvo lugar desde 

los inicios del imperio tibetano, además del sistema productivo feudal, deja visto también la 

modernización en cuanto a la aceptación inminente del statu quo y la posición dentro de Sistema 

Internacional. Esto debido a tanto a que el derecho de autodeterminación como la idea de 

conformación de un Estado soberano, pertenecen a las ideas eurocéntricas de las que, en otros 

ámbitos, el Dalai Lama pretende rehuir, argumentando las tradiciones culturales tibetanas. Del 

mismo modo, de acuerdo a Norberto Bobbio «la condición necesaria y suficiente para su 

existencia, es que en un territorio determinado haya un poder capaz de tomar decisiones y emitir 

los mandatos correspondientes, obligatorios para todos los que habitan en ese territorio» 

(Bobbio 2012: 129-130) y a las teorías diversas de la conformación de un Estado, en la que los tres 

requisitos: población, territorio y gobierno, expone el discurso del lama supremo en cuestión del 

reconocimiento a la independencia tibetana, la población tiene rasgos fenotípicos y genotípicos 

definidos, por lo que se consideran un grupo a aparte de los chinos o hindúes por ejemplo, tienen 

un territorio definido por fronteras naturales (valles y cadenas montañosas) y las de tipo político, 

reconocidas desde tiempos de dinastías y por último un gobierno instaurado en el exilio, que 

antes de la ocupación territorial, fue considerado primitivo y abusivo, lo que causó un severo 

atraso en comparación con el Occidente y China.  



 

 

72 
 

Capítulo 2: Derecho Internacional en el Sistema-mundo moderno y el 
Camino Intermedio como consecuencia del pensamiento 
eurocéntrico 

El principal obstáculo para reconocer legitimidad a esta reivindicación del derecho de 

autodeterminación como segregación, se establece en la dificultad de identificación de la 

voluntad del pueblo tibetano. Pese a los argumentos pannacionales a favor de la legitimidad del 

GTE, bajo la dirección durante años del Dalai Lama en su exilio en Dharamsala desde 1959. La 

falta de instituciones democráticas representativas del pueblo tibetano, sobre todo, el hecho de 

que quienes se proclaman sus representantes carecen de legitimidad democrática. No obstante, 

la comunidad tibetana en el exilio dio pasos significativos hacia la democratización y las iniciativas 

del propio Dalai Lama, se conjugan para ser un gobierno con instituciones políticas modernas. 

 

 Bajo estos argumentos y sobre todo, la propaganda pannacional y respeto a los derecho 

humanos, en donde sobresale la cultura y religión35, exaltada como patrimonio de la humanidad 

por las ideas de expansión, ordenamiento de la mente-cuerpo en la naturaleza y las deidades y la 

naturaleza, guiadas por la moderación, se busca la unificación de la población en el exilio como la 

que habita en Tíbet, a través del derecho de autodeterminación de los pueblos, al que el Dalai 

Lama hizo llamado en determinados momentos para el respeto de su derecho mediante la ONU. 

Este propósito se modificó con el paso del tiempo y de los sucesos, sobre todo con relación a las 

violaciones a los derechos fundamentales de dicha etnia. Fue así que la democratización y el 

camino intermedio llenaron los objetivos del hasta ese momento llamado Gobierno Tibetano en 

el Exilio. 

 

2.3 Camino Intermedio, propuesta del Decimocuarto Dalai Lama a modo de 

manifestación y consecuencia de la corriente eurocéntrica 

 

La cultura tibetana, conocida alrededor del mundo por su singularidad, unida en un lazo intrínseco 

con la religión budista, formó durante siglos un modo de pensamiento cósmico a manera de 

 
35 No sólo existió la religión budista en Tíbet antes de la ocupación. Antes como ahora, existen distintos sectores de 
culto, lo cual se mencionará en el siguiente capítulo. 



 

 

73 
 

Capítulo 2: Derecho Internacional en el Sistema-mundo moderno y el 
Camino Intermedio como consecuencia del pensamiento 
eurocéntrico 

entender, no sólo su propio universo, sino las manifestaciones de éste en la vida natural, deidades 

en ella y también, los hechos antropo-sociológicos que dominan su sociedad a través de la política 

en un sistema de lamas feudales. 

 

En la filosofía budista tibetana surge el concepto Camino Intermedio como un signo de 

moderación en la conducta y pensamientos que rigen al individuo, el cual, después fue 

transformado y adaptado ese ideal a las condiciones bajo las cuales subsiste la población tibetana, 

a través de la renuncia simbólica del decimocuarto Dalai Lama a encabezar la política del GTE.  

 

2.3.1 De la filosofía del Camino Intermedio a la política de la subsistencia 

 

El Camino Intermedio surge dentro de la religión budista, concepto que tiene múltiples 

interpretaciones que depende del tiempo en que trascurre. El concepto explica de forma 

principal, el camino a través de la vida, trascendencia y reconciliación con la dualidad, que 

envuelve al pensamiento. En concreto, se refiere a la visión iluminada del Buda acerca de la vida, 

las acciones y actitudes que son fuente de felicidad para el individuo y su alrededor, en la que se 

muestra el rechazo entre dos extremos. 

 

La cultura tibetana y su inmersión en dicha práctica espiritual posee en su perspectiva la idea 

elemental de enfrentar con valentía los desafíos de la vida, identificar causas profundas y su modo 

de resolverlas, mientras se convoca una fuerza trasformadora y la sabiduría para crear armonía 

en todos los entornos de la vida terrenal. 

Esta manifestación de pensamiento, es una de las características en las que se cimienta la manera 

en que los tibetanos entienden al universo y el modo en que deben desarrollar su existencia en 

su contexto espacial. Modalidad de razonamiento que no sólo guía su camino en esta vida, sino 

que da total certeza a sus actos guiados por la moderación. Es así entonces que, al suceder la 

ocupación territorial, surge un choque gigantesco entre ambas culturas, que genera conflictos a 
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distintos niveles debido a la desaprobación del EPL, que junto con la Revolución Cultural que se 

implantó en China y Tíbet, contrapuso su idea de la cultura, pensamiento y religión correcta.  

 

La prohibición de practicar su cultura, religión, idioma, manifestación sectorial contra la 

ocupación, represión, encarcelamiento y control de dichos sucesos en los medios de 

comunicación, así como dentro de la comunidad internacional, representa un intento de 

genocidio étnico que refleja los mecanismos de control mencionados, desembocados en una 

coacción que impide la perpetuidad de estas prácticas étnicas. 

 

Las acciones que llevo a cabo el EPL sobre la población tibetana y la intensidad de los medios de 

control, tuvieron consecuencias, una de ellas es el panoptismo, que en palabras de Foucault 

(2002: 180) refiere que, «el constante uso de mecanismos como manifestación del poder sobre 

los castigados, subsisten a través de un chantaje que amenaza su existencia». De este modo, gran 

parte de los tibetanos que habitan el territorio ocupado, al temer por su vida, siguieron las 

prohibiciones y se adaptaron a ellas, al dejar de manera paulatina las acciones cotidianas que 

caracterizan su existencia. En contraste, el resto eligió seguir profesando sus ideas conforme su 

cosmovisión marca, acto que contradice lo impuesto por el gobierno chino y en lo sucesivo, la 

coacción a dichas acciones subversivas.  

 

Se observa un control chino a todos niveles, sí el individuo tibetano elige no seguir con su práctica 

religiosa-cultural y en lo consecuente, acepta y se adapta al nuevo estilo de vida y sociedad que 

China impone, quien gana de manera limpia. Sí, por el contrario, se opone al cambio y persiste en 

su lucha por la defensa de sus manifestaciones étnicas, entonces el gobierno chino castiga el 

intento de anarquía y desajuste al statu quo que el EPL pretende implantar, hace uso del poder 

militar y político, para seccionar, apagar y sancionar acciones que contradicen la entonces nueva 

ideología china. Tal es el caso que, en todas las aristas de la situación, se manifiesta el poder y la 
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supremacía de la raza que llegó a colonizar el territorio y que, a través de estos hechos, dejan en 

claro el control que ahora los domina. 

 

El genocidio étnico, cultural y religioso, que se realiza por el seccionamiento de las distintas razas, 

afecta la perpetuidad de la etnia tibetana, debido a que su número se hace menor con el paso del 

tiempo debido a la pérdida de identidad de generación en generación por la implementación de 

la ideología china, lo cual disminuye las protestas y movimientos de independización, ya que el 

olvido de las nuevas generaciones por su identidad tibetana, genera una aceptación a su nueva 

realidad china, si bien, Adolfo Hitler señalaba que « Sólo se puede luchar por aquello que se ama. 

Y se ama sólo lo que se respeta, pudiéndose respetar únicamente aquello que se conoce» (Hitler, 

2003: 25) haciendo referencia a la educación individual que se divide en la escuela y el hogar, que 

son base para apreciar la grandeza cultural y ante todo política, creando su identidad nacioanl, 

por tanto, al tener una educación en la que se suprimen en gran medida la cultura tibetana, se 

pierde su identidad que conlleva la aceptación a la ideología china, resultando en la disminución 

de las protestas e ideas de independización. 

 

En el campo de los derechos humanos, emergido con más rigor después de la Segunda Guerra 

Mundial, se convierte en un tema de importancia general para conservar la paz, debido a los 

existentes abusos y denuncias de los habitantes y de diversos organismos internacionales. 

Correspondiendo a todos los incidentes reportados de violación a los derechos humanos, los 

estragos que causan a la subsistencia de la población y la negación por parte del GTE de lograr en 

primera instancia la independencia, en segunda la autonomía del territorio tibetano, el 

decimocuarto Dalai Lama, decidió renunciar a la cabeza política y enfocarse como líder espiritual, 

movimiento designado con el nombre de Camino Intermedio, que como tarea primordial tiene la 

internacionalización de la causa tibetana mediante la promoción de los derechos humanos, y 

sobre todo, la petición de que el gobierno chino permita la subsistencia y respeto a las prácticas 
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propias del pueblo tibetano, a conservar su identidad mediante la autonomía a cambio de la 

renuncia a toda pretensión de independencia.  

 

Este suceso fue el desencadenante de varios hechos que alteraron no sólo la pretensión de paz 

china sino la subsistencia étnica del Tíbet. El primero de ellos, en 1963 mientras se aspiraba aún 

a la independencia, se creó la Constitución Democrática para el Tíbet, de igual manera, en aras 

de la apertura democrática e internacionalización de la causa tibetana, se fundaron varios centros 

de enseñanza y más de 200 monasterios alrededor del mundo, bajo la premisa de la identificación 

a la causa tibetana, estrategia usada por el Dalai Lama. Dicho documento fue promulgado el 10 

de marzo del mismo año, a través de la Administración Central Tibetana (ACT), influenciado por 

el pensamiento eurocéntrico y occidental, en el que la democracia es el sistema político 

dominante, que debe ser llevado a todos los rincones del planeta, de acuerdo a las tendencias de 

este pensamiento. 

 

Otro paso significativo, fue la creación de Tíbet democrático de libre gobierno, el 15 de julio de 

1988, acompañado de Plan de Cinco Puntos en asociación con la RPC. El Dalai Lama en su discurso 

considerabá esta acción como «la vía más realista para restablecer la identidad separada de Tíbet 

y recuperar los derechos fundamentales del pueblo tibetano, ajustándose a los propios intereses 

de China, cual sea el resultado de las negociaciones con China, los tibetanos mismos han de ser 

la autoridad última y determinante»(Casa Tíbet, 2017). En esta declaración, se muestra el 

acoplamiento, aceptación de la subyugación, adoctrinamiento político e influencia de nuevas 

corrientes epistemológicas, en las que buscó apoyarse para cumplir objetivos del GTE mediante 

la democratización. En 1990, la Asamblea Tibetana aumentó a 46 miembros, misma que fue 

autorizada para elegir el Kashag Tibetano o Consejo de Ministros, al igual, se instituyó el poder 

judicial, conocido como la Comisión de Diputados del Pueblo.  La Carta Constitucional de los 

Tibetanos en el Exilio es la ley suprema que rige las funciones de la ACT, adoptada por la Asamblea 

de Diputados del Pueblo Tibetano el 14 de junio de 1991(Tibet Office, 2017). Esta constitución de 
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exiliados, es justo eso y se aplica sólo a la población tibetana que habita en India, Bután, Japón, 

entre otros Estados, aunque se pretende que alcance a quienes habitan en territorio chino. 

 

En diciembre del año 2000 ocurre un suceso de suma importancia, se reanudan contactos entre 

autoridades chinas y el GTE, como primera manifestación de comenzar y avanzar al Camino 

Intermedio, el cual se fortalece con la renuncia de Tíbet a través del Dalai Lama, a la 

independencia a cambio de una autonomía que permitan conservar y manifestar la identidad que 

caracteriza a dicha etnia. Otro hecho que precede a esta decisión, es la aceptación de la ahora 

cabeza espiritual tibetana, de la pertenencia del territorio a la geografía china. 

 

Esta situación, para Tíbet significa la apertura a un nuevo sistema político, con todos los cambios 

que éste conlleva, pero a su vez, es un acto que obedece a la frase divide y vencerás, originada en 

el pensamiento de Sun Tzu36 en una de las famosas frases en su libro El arte de la guerra, escribe; 

«Si la lucha asegura la victoria, entonces debes luchar, incluso si el gobernador lo prohíbe; si la 

lucha no asegura la victoria, entonces no debes luchar incluso por orden del gobernante», siendo 

así, la lucha del gobierno en el exilio se limitó en cierta medida, dado que ya no se contaba con 

territorio, independencia, autonomía y libertad de practicar su identidad cósmica, en pocas 

palabras, cedió sus pretensiones de independencia y aceptó la subyugación e integración al 

territorio chino a cambio de autonomía, libertad de culto y respeto a los derechos humanos de la 

población tibetana en territorio chino. Manifestando su intención de persistencia a la existencia 

y subsistencia, antes que al autogobierno. 

 

El gobierno chino, tomó la declaración del Camino Intermedio como un acto separatista, para 

seccionar no solo a la población, sino a la opinión pública en torno a la comunidad internacional, 

un acto conveniente en primera instancia al tener la seguridad de que no habría más disturbios y 

 
36 Sun Tzu fue un general, estratega militar y filósofo, se cree que vivió durante el período denominado «Estados 
bélicos» que abarcó de finales del siglo V al año 221 ANE. Escribió el célebre libro El arte de la guerra, considerado 
hasta hoy como el más influyente y guía precursora sobre la estrategia militar. (Rosas Cristina, 2007: 55).  
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levantamientos para reclamar la independencia, pero también, contraproducente, ya que China 

siempre negó dentro de lo posible, la violación de derechos humanos mediante el control de 

medios de comunicación y guías de turistas que brindan respuestas manipuladas. 

De tal forma que tras la renuncia en 2011 de Tenzin Gyatso de todo cargo político como Dalai 

Lama en el GTE quedando solo como líder espiritual y religioso, la promoción e inserción de 

diversas acciones y estrategias para la democratización crearían la apertura al diálogo entre el 

gobierno chino y el GTE, que si bien, no son efectuadas por Tenzin Gyatso cómo Jefe de Estado, 

pero si son aceptadas y ratificadas por él, llevadas a cabo mediante el poder Ejecutivo y su 

representante, el Primer Ministro. 

 

2.4 Democratización en el GTE como proceso para alcanzar el Camino Intermedio 

 

Con la democratización del sistema político tibetano, el Gobierno Tibetano en el Exilio fue 

modificado a Administración Central Tibetana (ACT). Sus tres principales programas son: 

 

a) Promover la educación entre la población exiliada 

b) Construir una firme cultura democrática 

c) Preparar el camino de la confianza en sí mismo, de manera que los tibetanos sean capaces 

de sobrevivir con la autoestima y confianza que influyen el no tener que depender de la 

ayuda externa 

 

Para estos objetivos, se fundaron 53 asentamientos agrícolas a larga escala destinados a la 

vivienda de los refugiados en India, Bután y Nepal. Se fundaron ochenta escuelas tibetanas para 

los niños refugiados con completo conocimiento de su lengua, historia, religión y cultura. Así 

mismo, se creó el Instituto Central de Estudios Tibetanos Avanzados en India, se reestablecieron 

más de 200 monasterios para preservar la vasta fuente de enseñanzas del Budismo Tibetano y se 
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inauguraron varios institutos culturales para conservar las artes y ciencias del Tíbet (Tibet Office, 

2017). 

 

Para alinearse con la mayoría de sistemas políticos globales, se reconfiguró hacia la democracia y 

de ese modo, no sólo ser un gobierno para los expatriados, sino crear un lazo con China para 

llegar a los tibetanos habitantes de este Estado y a la vez, tener alcance en la protección de los 

derechos humanos y culturales de los residentes de las zonas tibetanas. Así, en 1963, se promulgó 

una constitución democrática, basada en los principios budistas y en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en donde se tenía como modelo para el futuro, «Tíbet libre». El proceso 

obtuvo mayor seriedad en 1990, con el aumento a 46 miembros a la Asamblea Tibetana, posterior 

a este acto, se emitió la Constitución bajo el título, Carta Constitucional de los Tibetanos en Exilio. 

 

2.4.1 Carta Constitucional de los Tibetanos en el Exilio  

 

El GTE o Administración Tibetana a partir de la democratización, funciona similar a un gobierno 

cualquiera, con distintas agencias o departamentos que tiene, además, atributos de un gobierno 

libre. Es importante, conocer el entorno de la apertura a la democracia, para analizar el contexto 

de creación y los cambios que representan en torno a la política tibetana, al igual que la inclusión 

a los sistemas políticos occidental e ideología eurocentrista. 

 

Esta Carta es la ley suprema de los tibetanos que rige las funciones que llevan a cabo la 

Administración Central Tibetana, adoptada por la Asamblea de Diputados del Pueblo Tibetano el 

14 de julio de 1991, misma que como se mencionó, fue configurado mediante la visión de la 

Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Garantiza a las personas, igualdad ante la ley, 

mismos derechos y libertad sin discriminación por sexo, religión, raza idioma y origen social. Uno 

de los atributos más importantes de esta Carta, es la separación entre los tres órganos de 

gobierno: judicial, legislativo y ejecutivo. 
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Dentro del GTE, el Dalai Lama realizó acciones para reconfigurarse en un ente más democrático 

en el entorno del Sistema-mundo y de ese modo, ser más apto y aceptado en la comunidad 

internacional, elegir sus representantes dentro del gobierno tibetano y mediar, antes del Camino 

Intermedio, la independencia y posterior a ello, la autonomía de las zonas libres, a su vez, no dar 

cabida a que el gobierno chino imponga políticas que sobrepasen estas barreras, ejemplo de esto, 

es el nombramiento de Dalai Lama y Pachen Lama. 

 

En este documento supremo divide el poder del gobierno como en la mayoría de los Estados con 

fundamento eurocéntrico del siglo XXI, divide el poder en tres órganos de gobierno: judicial, 

legislativo y ejecutivo. De acuerdo al Derecho Constitucional, esta separación es patrimonio de 

todos los pueblos civilizados, se considera una doctrina dogmática y una pieza clave de todo 

gobierno democrático, que representa la garantía fundamental de libertad ciudadana. La 

señalización del poder tripartita, es un similar al de la Santísima Trinidad, en la religión católica 

que hace referencia a una sustancia única con triple personalidad, González Uribe (1977: 93) 

señala: «distintos autores encuentran en la fórmula de los tres poderes un verdadero arquetipo 

trinitario que supera lo informe en el poder político y aún el antagonismo implicado en las 

expresiones dualistas mando-obediencia y abre para los hombres la esperanza del equilibrio y de 

la libertad». De ese modo, se adoptó el modelo clásico de la democracia liberal, que busca la 

distribución de poderes y el equilibrio interno de la autoridad que, junto con la declaración de los 

derechos del hombre y el ciudadano, es una de las políticas fundamentales de las constituciones 

escritas en la premisa de Carta Suprema. Así entonces, se manifiesta la inclusión de la democracia 

como nuevo sistema de gobierno, basado en la moderación y limites en el poder, que precede en 

forma aceptada por la comunidad internacional al antiguo feudalismo y a su vez, es un antagónico 

al sistema chino. 

 

De acuerdo a la carta suprema de la Administración Central Tibetana, promulgada el 10 de marzo 

de 196 (Tibet Office, 2017) por el décimo cuarto Dalai Lama en su figura de jefe de gobierno, 
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conforme a la separación de poderes, se crearon distintos órganos o comisiones, que en conjunto 

llevan a cabo el gobierno dentro de sus alcances. 

 

2.4.2 Órganos de gobierno de la Administración Central Tibetana (antes 

GTE) 

 

Para concretar las funciones de gobierno que rige a la población tibetana exiliada en los distintos 

Estados vecinos de China y con el fin de tener alcance a los habitantes dentro del Tíbet, mediante 

el diálogo con China, la ATC creó órganos con tareas específicas que coadyuvarán a cumplir dichos 

objetivos (Ibíd.: 2017): 

 

PODER JUDICIAL 

COMISIÓN DE JUSTICIA SUPREMA TIBETANA; es el más alto órgano de ACT, responsable de fallar 

sobre todas las disputas civiles en las comunidades tibetanas. Es encabezada por el Alto 

Comisionado de Justicia Suprema (ACJS) y otros dos comisionados nombrados por el Dalai Lama, 

quienes mantienen el cargo hasta los 65 años y gozan igualdad de poder.  

 

El proyecto de código judicial y procedimientos civiles, propone un sistema judicial en tres niveles, 

que consisten en la Comisión de Justicia Suprema en la cima, seguida por Comisiones de Justicia 

por Distritos (equivalentes a un tribunal supremo a nivel de Estado), y Comisiones de Justicia 

Locales (tribunal de primera instancia). Dichas secciones en conjunto, planean instalar 62 

Comisiones de Justicia Local para cubrir los principales asentamientos tibetanos y las diferentes 

comunidades esparcidas. 
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CUERPO LEGISLATIVO 

ASAMLEA DE DIPUTADOS DEL PUEBLO TIBETANO; creada en 1960, es el órgano legislativo 

superior de la comunidad de refugiados tibetanos y es elegido de manera democrática, lo cual 

remarca uno de los principales cambios introducidos por el Dalai Lama. La Asamblea está formada 

por 46 miembros electos. U-Tsang, Kham y Amdo, las tres provincias tradicionales de Tíbet, eligen 

diez miembros cada una, mientras que las cuatro escuelas de Budismo Tibetano y el tradicional 

credo Bon eligen dos miembros cada uno.  Tres diputados son elegidos por los tibetanos en 

Occidente. Dos de Europa y uno de América del Norte.  Además, tres miembros con distinción en 

los campos del arte, la ciencia, literatura y servicio comunitario, son elegidos de manera directa 

por el Lama supremo. 

 

La Asamblea es presidida por un Presidente y Vicepresidente, elegidos por los diputados. La edad 

para ser considerados en dicho proceso de elección de la Asamblea es 25 años. Las elecciones se 

realizan cada cinco años y cualquier tibetano que haya cumplido 18 años de edad está autorizado 

a votar. Para asegurar el desarrollo y defensa de derechos, entre otras prioridades, en calidad de 

representantes del pueblo, los diputados de la Asamblea realizan viajes periódicos a las 

comunidades tibetanas para llevar a cabo una evaluación de sus condiciones generales y de las 

Asambleas Locales establecidas en las 38 comunidades tibetanas principales, dentro del Tíbet y 

en los lugares establecidos en las fronteras de China.  

 

PODER EJECUTIVO 

KASHAG (GABINETE); órgano ejecutivo superior de la Administración Central Tibetana, sus 

miembros son ministros de la ACT. La Carta Constitucional de los Tibetanos en Exilio estipula que 

el Kashag debe tener un máximo de ocho miembros, incluyendo el Kalon Tripa, que es el ejecutivo 

superior de la Administración. 
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La democratización surgida en abril del año 2001, permitió la elección directa del Kalon Tripa o 

«Primer Ministro» por la población tibetana en el exilio. A través de una enmienda en la 

Constitución, se permitió dos elecciones para este efecto: la primera busca presentar los seis 

ganadores más altos como candidatos, y la segunda para confirmar a uno entre ellos al 

nombramiento de Kalon Tripa que a su vez, presenta una lista de candidatos para el parlamento 

que, aprobados por el parlamento por mayoría simple, son asignados como kalons para servir en 

virtud de colegas del Kalon principal. 

 

El Kashag es atendido por la Secretaría del Kashag y el Consejo de Planificación. La Secretaría 

proporciona al Kashag servicios de secretaría y logística, el Consejo de Planificación sirve de asesor 

en asuntos relacionados con el desarrollo socio-económico.  El Consejo de Planificación revisa las 

propuestas de proyectos, además de evaluar el rendimiento de las actividades de los proyectos 

concretados por cada departamento de la ACT. 

  

Para lograr el desarrollo y ejecución de los proyectos del Kashag, se crearon distintos 

departamentos bajo su mando: 

• Religión y Cultura 

• Del Interior 

• Finanzas 

• Educación 

• Seguridad 

• Información y Relaciones Internacionales 

• Salud 
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CUERPOS INSTITUCIONALES (COMISIONES): 

• Electoral; responsable de conducir y supervisar las elecciones de la Asamblea Tibetana, la 

Presidencia y Vicepresidencia de la Asamblea así como, su versión Local del Pueblo y 

miembros del Kalon Tripa. 

 

• Servicio Público; sus facultades son las de reclutar, capacitar, asignar y promover a los 

funcionarios civiles de la ACT.  La Presidencia de la Comisión es asignada por el Dalai Lama 

por un período de cinco años. 

 

• Auditoría; dicha comisión funciona similar a un guardián financiero, se encarga de la 

revisión de las cuentas de todos los departamentos de la ACT y sus subsidiarias, así 

también las de la mayoría de las instituciones públicas; entre ellas, cooperativas, 

comerciales, institutos educacionales, hospitales, centros de salud, etc. Al mismo tiempo, 

verifica la eficiencia, idoneidad y administración. También asigna tareas a las distintas 

ramas de la ACT y está encabezada por un Auditor General que es asignado por el Dalai 

Lama por un período de diez años. 

 

Así, la división de poderes dentro de la Administración, asegura el funcionamiento de la misma, 

mediante la asignación de distintas labores de acuerdo al departamento o sección. Dentro de la 

democracia esto es importante, ya que en contraste con el sistema de gobierno primitivo de Tíbet 

antes de la ocupación china, se erigía el mando político y religioso a una sola persona conocida 

en calidad de Lama Supremo. De manera antagónica, la distribución de poder asegura los contra 

pesos dentro del mismo, lo cual facilita el desarrollo y ejecución de acciones dentro de la 

Administración.  
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Uno de los procesos más importantes en el Tíbet democrático, es la elección de la figura de primer 

ministro, mediante el voto libre y la libre propuesta de candidatos tibetanos. Esta acción da 

certeza jurídica, basada en la Carta Magna, de la nueva democracia. 

 

2.5 Nombramiento del Primer Ministro Lobsang Sangay dentro del marco 

democrático en la Administración Central Tibetana 

 

Posterior a las modificaciones que se realizaron en la Constitución tibetana, resultado de la 

democratización tras la renuncia de todo cargo político del Dalai Lama Tenzin Gyatso, necesaria 

para ser considerada por la comunidad internacional como un ente con políticas justas y actuales, 

que se alinean al sistema internacional y sus requisiciones, ocurre un hecho de vital importancia, 

el cual marca de modo significativo la lucha por la autonomía del pueblo tibetano, mediante el 

impulso del gobierno en el exilio y el intento de entablar un diálogo efectivo con el gobierno chino. 

 

El hecho más importante de la democratización, es la renuncia del Dalai Lama al gobierno político, 

quien asumió de manera única el mando religioso y cultural budista. Dicho acto debe analizarse 

para hacer una semejanza con la realidad social, política, cultural y religiosa en distintos ámbitos. 

El disentimiento del cargo político representativo de pueblo tibetano, muestra acciones basadas 

en intereses, que fueron tomados por el gobierno chino a manera de una insurrección dirigida a 

la lucha por la independencia tibetana. Sin embargo, existe la faceta de la etnia dominada y 

oprimida, que subsiste en una lucha de su propia existencia, representada a distintos niveles, 

mientras continúa la contienda con la autoridad china y sus imposiciones ideológicas en toda la 

extensión que esto simboliza, representando una batalla desde la esencia de su cosmovisión, que 

redefine y adapta su médula cósmica visionaria a la era globalizada y colonizada. 

 

La elección democrática del kalon tripa, es un acercamiento a la cultura Occidental y pensamiento 

eurocéntrico, que encamina a la aceptación de la lucha tibetana en la comunidad internacional. 
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De tal modo, se rompe con la tradición que durante siglos fue parte de la cultura tibetana, en la 

que los lamas supremos, son jefes de gobierno y de la esfera espiritual. Tal decisión es 

representativa, como ya se mencionó, del Camino Intermedio, que en dicha propuesta se limitan 

las funciones del Dalai Lama en el ámbito político, sin afectar el religioso, optando por la 

supervivencia del GTE, además de encaminar el reconocimiento por la ONU, que conlleva a un 

lugar en la Asamblea General de la ONU y llevar su caso a la agenda para continuar su propósito 

de lucha, a su vez, esta democratización de ideología eurocéntrica, representa un riesgo en la 

estabilidad del gobierno ya que no representa a sus intereses y que reiteradamente considera a 

Tíbet un asunto interno, desacreditando cualquier señalamiento con respecto al Tíbet, por lo que 

para Estados Unidos sería un punto importante de la estabilidad de la región de una potencia 

emergente que desafía en un futuro a su liderazgo mundial. 

 

2.5.1 Sistemas de gobierno; feudalismo y el proceso democrático de 

elección a Primer Ministro, ahora «sikyong» 

 

El feudalismo a modo de sistema de gobierno en Tíbet, tuvo vigencia por más de 1 500 años, 

durante este periodo de tiempo, la autoridad máxima fue el Lama Supremo, quien dirigía los 

asuntos concernientes a la religión y la política, de ese modo, el poder estaba concentrado en una 

persona con alcance casi ilimitado, la figura del panchen lama, segunda autoridad religiosa, era 

importante para extender el budismo mahayan a todos los alrededores del territorio tibetano. 

También existía un grupo de lamas o monjes, que poseían tierra y siervos, estos mojes eran la 

figura de señor feudal.  

 

Este sistema político y de gobierno, tiene como principal característica la teocracia, que 

representa el mando del gobierno mediante la unión religiosa y política. En dicha dualidad a 

manera de unidad de poder, coexistía una relación casi simbiótica, en la cual se justificaba las 

acciones de una facción con la otra. La religión era apoyada por la política y viceversa, fue así el 
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impacto de este sistema de gobierno, que el feudalismo sobrevivió, ayudando el difícil acceso a 

Tíbet debido a las cadenas montañosas que resguardan los valles tibetanos, que limitaban el 

acercamiento de forasteros y las corrientes de pensamiento diferente. Dentro del territorio, la 

población en general, vivían en condiciones precarias y la esperanza de vida era de 35 años en el 

mejor de los casos. 

 

Tras la ocupación territorial, el sistema político se tornó socialista, el cual había tenido auge 

posterior a la Segunda Guerra Mundial surgido a manera antagónica del capitalismo y los 

gobiernos dominantes en el Sistema-mundo. El recién sistema impuesto por la República Popular 

China, buscó traer modernización a Tíbet en todos los ámbitos mediante reformas e instrumentos 

usados en mecanismos de control, esta estructura de gobierno es aún vigente dentro del 

territorio tibetano. 

 

Sin embargo, la forma de gobierno del GTE continuaba manteniendo este sistema feudal al tener 

una concentración de poder en una sola figura representada por el Dalai Lama, que con la 

instauración de la Administración Central Tibetana37 (CTA, por sus siglas en ingles), se buscó el 

modo de lograr la independencia, debido a las circunstancias dentro y fuera de Tíbet, el propósito 

fue la autonomía, todo ello mediante reformas y adaptaciones al sistema de gobierno. Aunque el 

alcance de dicha Administración se limita a los tibetanos exiliados, habitantes en más de catorce 

Estados, los propósitos de ésta, contemplan también el derecho cósmico de la etnia tibetana, que 

se vio mermado tras el uso continuo de mecanismos de control en la población tibética.  

 

Con la propuesta del Camino Intermedio, la CTA tuvo como objetivo la apertura del diálogo con 

el gobierno chino, el respeto a la población tibetana abusada y sobre todo, la apertura 

democrática que legitimaría la lucha de la causa tibetana y un mayor éxito en su 

internacionalización, debido a los estándares del Sistema y la Comunidad Internacional, era 

 
37 Antes Gobierno Tibetano en el Exilio tras su democratización en 2011 
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necesario realizar un cambio radical y eliminar la idea un gobierno teocrático. De ese modo, se 

comenzó a realizar cambios dentro de la Constitución tibetana y la renuncia del Dalai Lama en 

calidad de jefe de gobierno. Para reemplazar esta figura lideral y política, basado en la mayoría 

de los gobiernos democráticos, se crearon elecciones libres para elegir a un Primer Ministro, que 

encabezaría los asuntos políticos concernientes a Tíbet. 

 

El proceso electoral corrió a cargo de la Comisión electoral de la Administración Tibetana, 

mediante una convocatoria vía electrónica lanzada por internet, en la que cualquier persona que 

acreditara su ciudadanía tibetana tenía la posibilidad de postularse para acceder al cargo de 

Primer Ministro. En dicho proceso además de elegir al kalon tripa, se seleccionan al mismo tiempo 

un cuerpo de 45 miembros de la sección legislativa. Los votantes que poseían la facultad de 

elección, son residentes tibetanos, todos en exilio cuya suma es de alrededor de 128 000 (CTA, 

2017), habitantes en India, Nepal y Bután, que albergan la mayoría de los colegios electorales, 

pero también en Australia, Japón, Reino Unido y en Estados Unidos, entre otros. El año 2011 fue 

histórico, ya que más de 90 000 tibetanos votaron y eligieron de entre tres candidatos seculares, 

a Lobsang Sangay38, quien, con un total de 27 051, que represento el 55% de total electorado, 

obtuvo el nombramiento de Jefe de Gobierno del gobierno en el exilio.  

 

Es importante señalar que la figura política y diplomática de Sikyong fue elegida por habitantes 

en el exilio, donde ningún tibetano que viva en territorio ocupado tuvo acceso a dicho privilegio. 

Las tareas primordiales del Primer Ministro son:  

Ø mediar por la creación de un vínculo de diálogo con el gobierno chino mediante la 

diplomacia 

Ø mantener y difundir: la cultura tibetana el budismo mahayan a los habitantes exiliados, al 

igual que a la humanidad en general 

 
38 Abogado en Derecho Internacional y Académico de Harvard, de nacionalidad estadounidense y ascendencia 
tibetana en segundo grado. 



 

 

89 
 

Capítulo 2: Derecho Internacional en el Sistema-mundo moderno y el 
Camino Intermedio como consecuencia del pensamiento 
eurocéntrico 

Ø Asume entre otras, las funciones del Dalai Lama entre las cuales, liderar la lucha de los 

tibetanos por una mayor autonomía bajo la ocupación china 

 

El gobierno en el exilio mediante la CTA no es reconocido por algún Estado en el mundo, ya que, 

al otorgar legitimidad y certeza, existe la posibilidad de entrar en controversia de intereses con 

China y tener algún tipo de represalia. Sin embargo, es un avance significativo en el camino de la 

democracia que produce un acercamiento no sólo al pueblo en el exilio, sino también busca incluir 

en su campo de acción a los habitantes que residen en el territorio ocupado. La mayor de las 

tareas en esta última parte, en conjunción con la renuncia del Dalai Lama a modo de instrumento 

del Camino Intermedio, es la vía intermedia y pacífica a favor de una autonomía que garantice la 

cultura tibetana en territorio chino, pero más aún la subsistencia que permita la perpetuidad de 

esta etnia. 

 

Pero, la llamada filosofía del Camino Intermedio dentro de la realidad de Tíbet, no parece solo 

ganancia en la democracia y el aparente avance de movimientos feministas tibetanos, representa 

también un rechazo inconsciente a la estructura de gobierno político-religioso que perduró desde 

la época feudal hasta el año 2011, un acercamiento a la modernización, que lleva consigo la 

entrada innegable al juego del capitalismo, democracia, derechos humanos, neoliberalismo y 

cuanta idea o tendencia ajena a la cosmovisión tibetana, se mencionó ya. Es entonces, el Camino 

Intermedio, un recurso emergente a la situación precaria de la población residente en territorio 

tibetano-chino, ante la incapacidad de proporcionar protección y garantizar la libre práctica de 

religión-cultura tibetana, la figura política del lama supremo fue cedida, en un acto legal y 

aceptado por las actuales instituciones políticas. 

 

De tal modo, el gobierno de la CTA, busca simpatizar con los gobiernos de Estados democráticos 

occidentales que tienen un papel importante en la escena internacional, quienes fungen en el 

centro de Sistema-mundo, que a través del tiempo y de la situación histórica-social-política-
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económica, demostraron interés y apoyo en distintos niveles hacia la causa tibetana mediante su 

política exterior. 

 

2.6 Posición de Estados Unidos e India con relación a la ocupación territorial en 

Tíbet y su intento de autonomía-independencia 

 

La posición estratégica que posee Tíbet es de gran relevancia por su posición geográfica entre 

China e India, la posesión de substanciosos recursos naturales y estratégicos, los eventos 

internacionales en diferentes tiempos que dictan la política internacional, la búsqueda de poder, 

posicionamiento y resurgimiento de potencias de India y China a tomar en cuenta en el siglo XXI, 

le han otorgado un rol importante en el curso de las relaciones acorde a los intereses de cada uno 

de los actores internacionales, en los cuales destacan los Estados Unidos, China e India. Tras el 

proclamo de la República Popular China en 1949 de integrar a Tíbet de facto en su territorio. China 

e India tendrán fronteras comunes, teniendo en cuenta el periodo en el que se desarrolla, el 

interés estadounidense en la región llega tras el avance socialista al poder junto con su 

implicación de la guerra de Corea un año más tarde.  

 

Es importante destacar que la resurgimiento de China e India supone un desafío importante al 

poder estadounidense. Debido a que el posible entendimiento entre China e India representaría 

un declive del mundo unipolar que surgió al término de la guerra fría. Debido que cuanto más 

poder adquieran China e India, mayor importancia tendría el territorio del Tíbet como medio de 

entendimiento para la cooperación sino-india. Si dividimos el interés en los periodos de tiempo 

durante y después de la Guerra Fría, se ubica el conflicto entre China e india como un instrumento 

de contención del socialismo y posterior para que Estados Unidos evite una concentración de 

poder de estos dos países. Por el contrario, el entendimiento entre China e India favorecería la 

estabilidad, desafiando el liderazgo y autoridad estadounidense en la región, tal es el caso donde 

los estadounidenses se han involucrado a través de su apoyo en las resoluciones de la ONU, con 
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la ayuda de recursos económicos al GTE a través de India, provocando discusiones y consecuente 

en la guerra sino-india, entre otros. Esto provoca que Estados Unidos, China e India formen un 

triángulo estratégico, implicando que un cambio en las relaciones bilaterales de dos de las 

potencias influiría en la percepción de los intereses de la tercera.  

 

En 1947, la representación de lo que era India británica en Tíbet fue transferida a India 

independiente, lo que significaba que Tíbet era tratado como buffer state39  entre India y China, 

reconociendo cierta autonomía, pero no una soberanía efectiva. Mientras que, para Estados 

Unidos, Tíbet no representaba un gran interés hasta después de la Segunda Guerra Mundial por 

el temor del surgimiento de dos centros de poder socialistas en Asia (Carrillo, s.f: 9).  

 

La política exterior de Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría era determinada por dos 

factores: 1) sus prioridades globales; 2) sus intereses regionales. Estas estrategias se dirigían a la 

contención de China respondiendo a un interés concreto de influir de manera significativa en la 

distribución del poder en la región (Yahuda, 1996: 101-102).  

 

2.6.1 El alcance de la injerencia estadounidense en el conflicto sino-tibetano 

 

Tíbet tomo importancia para Estados Unidos por ser una de las pocas zonas en Asia Oriental que 

mantenían un Estado libre del control socialista por lo que su estrategia de apoyo a la causa 

tibetana fue con el objetivo de contener al socialismo evitando el enfrentamiento directo con 

China, de tal forma que la táctica que empleo fue la de proveer asistencia financiera y militar a 

las guerrillas formadas en la zona, recabando el apoyo indio. De tal forma que Estados Unidos 

pretendía que India tomará un rol activo a favor de la causa tibetana, caso contrario, Sri Pandit 

Jawaharlal Nehru quien fue el primer ministro de India independiente y cuya política exterior 

 
39 Se les dice buffer state, o «Estado tapón» a aquellos Estados que se encuentran ituados entre dos Estados rivales, 
teniendo como misión prevenir el conflicto debido a su neutralidad, ayudando a mantener la seguridad de los Estados 
en cuestión. 
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estaba con base en el no alineamiento, consideraba que las relaciones con China eran de mayor 

peso que las obligaciones heredadas de Gran Bretaña respecto a Tíbet. 

 

Por lo que Estados Unidos durante la administración de Dwight D. Eisenhower40 planteaba el tema 

en términos de derechos humanos, y con ello se facilitaba el aumento de los apoyos, Sin embargo, 

estaban dispuestos a ayudar a Tíbet sin posicionarse con respecto al status político (Goldstein, 

2006: 151-152). Siendo oficiales indios y estadounidenses quienes entrenaban a los tibetanos que 

formaban parte de la Special Frontier Force de la India. No obstante, el apoyo a la guerrilla llego 

con el presidente Lyndon B. Jonhson41, y finalizando con el presidente Richard Nixon42. La 

asistencia económica de Estados Unidos fue utilizada por el Dalai Lama para continuar con la 

internacionalización de la causa tibetana, a través de la formación del GTE y la apertura de 

diversas oficinas en el exterior.  

 

A pesar de ello, tras el acercamiento de Estados Unidos con China, a través el Comunicado de 

Shanghai el 28 de febrero de 1972, las guerrillas tibetanas dejaron de recibir el apoyo que Estados 

Unidos brindaba, esto debido a que no estaban dispuestos a comprometer sus nuevos intereses 

con China por causa del Tíbet, ya que China pasa a ser un país clave para la contención de la 

entonces URSS, que era uno de sus principales intereses de la época, al tener este acercamiento 

con China, debido al choque de ideas socialistas entre China y la URSS, las relaciones con China 

se convierten imperativas para la contención y desestabilización de la región, impidiendo que más 

Estados adopten al socialismo llevado por la entonces URSS a modo de forma de gobierno.  

 

Sin embargo, aun después de la desintegración de la URSS, el tema Tíbet sólo es abordado por 

Estados Unidos a manera de asuntos de derechos humanos y libertad religiosa, que como 

 
40 Militar y político que sirvió como el trigesimo cuarto presidente de Estados Unidos entre 1953 y 1961. 
41 Trigésimo sexto Presidente de Estados Unidos entre 1963 y 1969. 
42 Trigésimo séptimo Presidente de Estados Unidos entre 1969 y 1974. 
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cuestionamiento de integridad territorial china. Siendo este tema una forma en que Washington 

ejerce presión a China. 

 

A partir de 1991, el Dalai Lama ha tenido diversas entrevistas con presidentes de Estados Unidos, 

teniendo en todas ellas reacciones chinas de «enojo», según refieren sus declaraciones tras las 

entrevistas, aunque ninguno de estos encuentros ha terminado con una conferencia de prensa, 

debido a que no se le brinda un trato de jefe de Estado, de tal forma que se deslinda de 

responsabilidades y represalias de China. 

 

Fue hasta el 2010, en la administración de Barack Obama43 que el Dalai Lama fue recibido a las 

puertas de la residencia presidencial, teniendo la precaución de disminuir las aristas conflictivas 

de la reunión, al no tratar al Dalai Lama a modo de dignatario extranjero. Tras el encuentro, 

Estados Unidos emitió un comunicado señalando que «El presidente Obama manifestó su fuerte 

respaldo a la preservación de la singular identidad religiosa, cultural y lingüística de Tíbet, y a la 

protección de los derechos humanos de los tibetanos en la República Popular China». Lo cual 

provocó reacciones chinas, donde la cancillería china emite un comunicado indicando la 

injerencia sobre asuntos internos chinos, señalando que «hiere los sentimientos del pueblo y 

perjudica gravemente las relaciones sino-estadounidenses». 

 

Barack Obama a diferencia de las administraciones previas cedió paso a la continuidad de una 

complicada relación de socios competitivos, pasando de una relación de cooperación al conflicto 

sin escalar más allá de las fases iniciales de las administraciones de George W. Bush44 y Bill 

Clinton45 (Manríquez, 2011, págs. 377 - 405). 

 

 
43 Cuadragésimo cuarto Presidente de Estados Unidos entre 2009 y 2017  
44 Cuadragésimo tercer Presidente de Estados Unidos entre 2001 y 2009 
45 Cuadragésimo segundo Presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001  
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Esta postura de Estados Unidos se ha visto afectada por el Presidente Donald Trump y su política 

de «America First» ya que para mayo de 2017 propone que el presupuesto destinado al apoyo 

del Tíbet a través del Dalai Lama sea recortado un 28% (Shri, s.f.), por su parte, para noviembre 

de 2017 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentó una resolución en la que 

durante el viaje por cinco naciones de Asia, incluida China, solicita a la administración Trump que 

haga a Tíbet un aspecto importante en las relaciones entre Estados Unidos – China, que 

implemente de forma plena la Ley de Política Tibetana de los Estados Unidos. De la misma forma 

solicita a la administración que aliente a China a entablar un diálogo con el Dalai Lama o sus 

representantes y que promueva el acceso de ciudadanos estadounidenses, incluidos los tibetano-

estadounidenses, al Tíbet (Saldon, s.f.). A pesar de esto, la administración Trump lleva las 

relaciones con China a manera de mutuo respeto, procurando que China reduzca la amenaza 

inmediata que representa Corea del Norte, por lo que para China sería de gran interés el «mutuo 

respeto» que para ellos significa una alianza estratégica para que entre ambos supervisen los 

asuntos internacionales respetando los intereses individuales. Es por ello que para Estados Unidos 

implica evitar los desafíos hacia China con casos alrededor del Tíbet. 

 

2.6.2 Intereses estratégicos de India sobre el territorio tibetano 

 

Las relaciones entre India y China se han caracterizado por la inestabilidad de la misma, debido a 

los conflictos territoriales, la influencia o interacción que se ha tenido con Estados Unidos, la 

rivalidad en el Himalaya y la diferente ideología que se refleja en el sistema político respectivo a 

cada uno de ellos, marca divergencias en medio de los dos Estados más poblados del mundo. 

 

Pasada la Segunda Guerra Mundial hasta 1959, las relaciones Indochina se caracterizan por la 

cordialidad y un alto nivel de cooperación, que a pesar de esto, las diferencias entre ellos, India 

como país independiente y China con la unificación y retorno a la madre patria, comienzan a tener 

fricciones principalmente con los límites territoriales (Chen, 2006: 80). Para India, su política 
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exterior procuro conservar su autonomía a través de la manifestación de liderazgo, tanto en el 

Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) como de sus aspiraciones de posicionarse en un 

papel relevante en el escenario mundial. Por lo que las relaciones pacíficas de la época son 

cruciales ya que brindarían la estabilidad de la región, y así, garantizar condiciones estables para 

el desarrollo económico del país (Hoffman, 2006: 181). 

 

Dentro de esta relación de cordialidad y cooperación Indochina, India fue uno de los primeros 

países en dar el reconocimiento al gobierno de la República Popular China además de que le 

brindó el apoyo para obtener su lugar en el Consejo de Seguridad, China acepta el liderazgo indio 

en el MNOAL, entre otros casos, declarando esta cooperación de necesidad mutua de seguridad 

entre ambos Estados. India se empeña por mantener las buenas relaciones con Beijing aludiendo 

todo tipo de compromiso con la élite de la oposición tibetana, reconociendo la soberanía de China 

sobre Tíbet y rechazando las ofertas formuladas por Washington y Londres a la asistencia 

tibetana, mientras que al mismo tiempo, apoya la autonomía del Tíbet, animando al Dalai Lama 

a que la lidere y autoriza la venta de armas a las guerrillas. 

 

Mao Zedong, sabía que necesitaba a India para convencer al Dalai Lama de que negociara y dar 

buena cuenta de su estrategia para lograr el pleno control de Tíbet que se basaba en dos 

elementos: presión y negociación. Mientras que el interés de Estados Unidos en India no sólo 

consistía en su rol de asistencia tibetana, si no por el hecho de que India era líder y promotora del 

no alineamiento, por lo que en la administración de Dwight D. Eisenhower se aprobaron 

programas de ayuda económica a India con el objetivo de convertirla en un país pro-occidental 

(Carrillo, s.f: 8), esta ayuda económica se mantiene hacia el Dalai Lama y el CTA, que es hasta la 

administración de Donald Trump que se ve como un riesgo de recorte presupuestal. 

 

Uno de los principales acuerdos firmados entre China e India es el Panchsheel Agreement (1954), 

en el cual se establecen los principios de coexistencia pacífica y guían las relaciones Indochinas, 
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donde para India supone la aceptación de la soberanía China sobre Tíbet, que después generó 

tensión y conflicto, derivando en el deterioro de su relación bilateral debido a la revuelta del Tíbet 

que genera el exilio del Dalai Lama en Dharamsala, en el Estado indio septentrional de Himachal 

Pradesh. 

 

China endureció el tono tras un comunicado del Dalai Lama, el cual llamaba a la independencia 

del Tíbet, por lo que Mao Zedong culpabilizó entonces a los británicos e indios de las revueltas en 

Tíbet. Todo esto alcanzó su máximo punto en la guerra sino-india en 1962, la cual concluye con 

un alto al fuego unilateral de China ante el temor de una intervención de las dos grandes 

superpotencias de aquel entonces, la URSS y EEUU, donde China se encontraba enemistada de 

ambas en un estado de aislamiento a diferencia de India. Este acto de guerra provocó el 

hundimiento de las relaciones que no volvieron a llevarse a cabo hasta 1976 y con el tiempo una 

alianza económica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS). 

 

Por tanto, las relaciones bilaterales entre China e India tienen de forma clave la situación en el 

Tíbet, que desempeña un rol de cooperación o de conflicto, donde repercute en alianzas y 

estrategias de otros actores internacionales, tal es el caso del involucramiento de EEUU por medio 

de la ONU, a través de las resoluciones en los temas de derechos humanos, principio de 

autodeterminación de los pueblos y libertad religiosa, que han fungido como instrumentos  a 

manera de involucrarse en la región Asia como forma de contención del socialismo o el 

surgimiento de una alianza importante entre China e India, los dos Estados más poblados del 

mundo y potencias emergentes a tener en cuenta en el siglo XXI, tal cual es China que amenaza 

con un nuevo orden mundial al de EEUU, tomando en cuenta que la deuda externa de Estados 

Unidos se concentra en primer lugar para con China, por lo que Tíbet constituye un valor táctico 

importante desestabilizador de China para Estados Unidos con el objetivo de dificultar la 

cooperación de la región, por lo que el triángulo formado por EEUU, India y China en torno al 
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territorio tibetano, conforma a uno de los más sobresalientes de Asia del último siglo, el cual 

genera un impacto regional e internacional de la política del siglo XXI. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

GEOPOLÍTICA: MECANISMO DE CONTROL CHINO EN EL TÍBET FRENTE A LA 

CONTENCIÓN DEL CAMINO INTERMEDIO, TRAS EL NOMBRAMIENTO 

DEMOCRÁTICO DEL PRIMER MINISTRO LOBSANG SANGAY (2011-2017) 

 

La política exterior china, en su afán por el cumplimiento de sus objetivos en torno a su 

crecimiento y consolidación en el continente asiático y el mundo, se auxilia de distintas 

estrategias, mecanismos e instrumentos, los cuales ayudan a formar una política sólida. Para fines 

geopolíticos de este gobierno, es importante controlar puntos estratégicos y más importantes 

aún, los recursos que la zona provea. Bajo esta premisa, el enfrentamiento sino-tibetano, es un 

proceso que se a desarrollado a lo largo de su historia y que a vuelto a tomar relevancia en los 

siglos XX y XXI, a partir de la revolución China y su búsqueda de retornar los territorios a la madre. 

 

Tíbet conforme se mencionó, es un territorio rodeado de cordilleras que engendran valles, por su 

ubicación geográfica y altitud, crearon las condiciones idóneas para el surgimiento de diversos 

minerales de gran importancia, debido a los glaciares de la cadena montañosa del Himalaya, la 

cual posee la principal fuente fluvial en el mundo y a modo estratégico, los valles que hace siglos 

vieron nacer la civilización tibetana, están protegidos por las fronteras montañosas naturales. 

Todo lo anterior lo convierte en una región ambicionada por China, mismo que llevó a la 

ocupación territorial. Otros Estados y su política exterior, tal es el caso de Estados Unidos e India, 

manifestaron su interés en distintos momentos de la historia. Posterior al sometimiento del 
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territorio y población surgen cambios importantes como la democratización en el gobierno 

exiliado en India, que acentúa la influencia eurocéntrica y a la vez, la elección democrática a 

Primer Ministro Lonsang Sangay y el surgimiento del Camino Intermedio a modo de contrapeso 

a los mecanismos de control chinos sobre la población tibetana, entre otros. 

 

La teoría del decolonialismo describe entre varios postulados, el pensamiento y costumbres 

propios de una etnia, en calidad de lo auténtico dentro de su propio universo y la influencia de 

saberes ciertos y acertados, cambiaron la percepción de conocimientos ancestrales para situarlos 

de falsos y así degradarlos hasta el punto del desconocimiento y negación del grupo étnico. 

 

3.1 Antagonismo del pensamiento decolonial frente al Camino Intermedio  

 

En el campo de las Relaciones Internacionales surgen de manera constante corrientes de 

pensamiento crítico que buscan analizar el sistema-mundo conforme a los sucesos que ocurren 

en tiempos específicos. Entre ellas, el pensamiento decolonial es una teoría novedosa que critica 

las ya existentes, surgidas en el periodo poscolonial y expuestas para explicar los acontecimientos 

en el Sistema Internacional concerniente a las Ciencias Sociales, todas ellas creadas bajo una 

misma epistemología, flujo de razonamiento y contexto europeo que se proyecta de forma 

general sobre los diferentes acontecimientos pertinentes al campo de estudio de la escena 

mundial, axioma que se formó a través de la conquista y la dominación. 

 

En su antítesis, esta teoría cuestiona el saber y el ser que se autoimpuso en el campo de 

conocimiento desde su base cósmica direccionado hacia la subyugación. Pretende la revaloración 

de conocimientos no occidentales, que fueron minimizados por el rechazo de pensamiento bajo 

una base racial a partir de una experiencia colonial. Esto se representa justificado en un modelo 

universal de percepción de ideas, cultura, religión, sistema de gobierno y sistema económico, 

englobado en la llamada cosmovisión que es desvirtuada por la corriente eurocéntrica y 

occidental. 
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Es así, que el objetivo del pensamiento decolonial tiene es en si mismo el decolonizar la mente, 

las teorías que lo preceden y a su vez, revalorar los saberes ancestrales de distintas etnias, 

percepciones del universo e incluso, la manera en que existieron, vivieron y comunicaron la 

historia, sucesos que fueron determinantes para la subsistencia o el ocaso de una población con 

rasgos comunes. Se apartan las ideas del sistema dominador eurocéntrico/occidental, formas de 

gobierno y creencias «correctas», ya que otra de las bases que fundamentan este pensamiento 

es el contexto en que se crean dichas teorías no occidentales, ya que son del todo distintas a la 

de los pueblos latinoamericanos, lugar donde surgen los fundamentos decoloniales. 

 

La etnia tibetana es una civilización ancestral,  su cultura  se manifiesta en distintos ámbitos, sobre 

todo en la religión y su percepción del universo propio. Dichos conocimientos surgen de su apego 

a la naturaleza, así como a las distintas deidades que dan orden y trazan una línea de 

comportamiento, la cual da significado a sus vidas. Todo esto se manifiesta en la religión Budista 

Mahayana y en su afecto a la moderación espiritual, que conduce a la forma de vivir en la vida 

terrenal. 

 

El objeto del Camino Intermedio que propone el décimo cuarto Dalai Lama en el enfrentamiento 

sino-tibetano, durante el periodo que corresponde al año 2011 al 2017, funge en calidad de 

instrumento de modernización dentro del gobierno en el exilio, que incluye la democratización, 

actualización de la Carta Suprema tibetana y la renuncia del supremo lama en función de cabeza 

de gobierno, entre los hechos más relevantes. Retomando de referencia este tema del capítulo 

anterior, éste cambio es una «contramedida» al abuso de los mecanismos de control que el 

gobierno chino ostenta sobre la población tibetana, la cual merma los derechos humanos y pone 

en peligro la subsistencia de dicha población, en su intento de genocidio étnico. 

 

Pero lo importante en realidad es notar el antagonismo que se presenta en la conducta de las 

acciones del gobierno tibetano y el supremo lama, porque en su internacionalización de la causa 

tibetana y el discurso pannacional con que se pretende colocar a Tíbet en la mirada de la escena 
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internacional, en virtud de un pueblo con rasgos genotípicos, lengua, religión e ideología única 

que comparten entre sí, entre lo que resalta la religión y la lucha mediante el diálogo pacífico para 

obtener autonomía e independencia. 

 

En postulados del pensamiento decolonial, se aprecia la cosmovisión tibetana en calidad de 

valiosa debido a su antigüedad y certeza cultural, si bien es cuestionable el hecho de que 

ejercieron un antiguo sistema feudal en conjunción con la religión que formó durante siglos la 

forma de gobierno en Tíbet, debido a que detuvo el avance en distintos rubros, es necesario 

destacar la importancia cultural que esta civilización representa. Sin embargo, los mecanismos de 

control chinos orillaron al Dalai Lama a tomar la decisión de abandonar el mando político para 

colocarse en el espiritual y con esto, apoyar la democracia dentro de la administración para ser 

considerado un «Estado» de acuerdo a los elementos que son reconocidos por la sociedad 

internacional, así como el inicio de elecciones para elegir cargo de Primer Ministro y otros puestos 

en el poder legislativo, todos ellos son movimientos clave para obtener por inicio la autonomía a 

ojos de la estructura internacional. 

 

Por lo tanto, esta conducta de inclusión a la «modernidad», contradice costumbres ancestrales 

del supremo lama en su desempeño de cabeza política y religiosa, figura única de mando 

supremo, de acuerdo con sus costumbres arraigadas, todo ello para entrar en el juego del resto 

de los actores internacionales, en busca de reconocimiento  y respaldo que apoyen en primer 

término la autonomía y quizá en el futuro, la independencia de Tíbet. Estas acciones del gobierno 

tibetano, también surgen en señal de desistir, presionado por la política china bajo el régimen de 

la unificación de la madre patria, en  donde el genocidio étnico llegó a amenazar a tal grado la 

existencia de la etnia, que se tuvo que recurrir a un acto significativo en este enfrentamiento. 

 

La discrepancia de la democratización tibetana no es otra que unirse al juego occidental, en donde 

«se hace lo que se ve»,  con la certidumbre de suprimir los mecanismos chinos que ponen en 

peligro la subsistencia de la etnia tibetana y su cosmovisión. Así también, el «divide y vencerás» 
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de Napoleón Bonaparte, aplicado en el hecho de la cesión del poder político de Tenzin Gyatso al 

colocar una clara separación religiosa y política, que permaneció intacta durante siglos, en el cual 

también se manifiesta la influencia eurocéntrica/occidental que lesiona de una manera directa la 

práctica política tibetana. 

 

3.1.1  Visión pannacional como medida contra la diáspora tibetana y la 

contradicción de la negación en la segmentación religiosa 

 

La visión pannacional de Tenzin Gyatso, desarrolla la acción de mostrar frente a la Comunidad 

Internacional la homologación de la raza con rasgos característicos físicos y cultura idéntica para 

distinguir un territorio de otro, resaltando su derecho a coexistir como sociedad en un espacio 

geográfico determinado, con plena autonomía y soberanía. Incluye la reconstrucción del pasado 

y el arraigamiento de los tibetanos a su cultura y territorio, recaba los aspectos característicos de 

la étnica tibetana, entre lo que resalta la cultura y religión, ideas pacifistas, entendimiento y orden 

espiritual. Desde el punto de vista estratégico es una contra medida a la diáspora tibetana que se 

produce a consecuencia de la ocupación de su territorio, en que la población es segmentada al 

refugiarse en otros Estados, en busca de protección y subsistencia.  

 

Este discurso es parte fundamental de la internacionalización de la causa tibetana, exponiendo a 

la étnica con actitud pacifista sobre sus acciones en el enfrentamiento. Para lograrlo, se auxilió 

del gobierno estadounidense al tratar de influir en la opinión pública mediante estrategias que 

llegaran a la población común del resto del mundo. Lo instrumentos para esta tarea, señalados 

en el capítulo primero, fue la creación de películas producidas en Hollywood en la que se 

desarrollaron situaciones específicas en el contexto del enfrentamiento sino- tibetano. Entre 

otras maniobras de la política exterior de Estados Unidos que apoyaban de forma indirecta a 

Tíbet, se valieron de financiamiento y adiestramiento en guerrillas en contra de la ocupación 
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territorial, para disminuir el apoyo de la Comunidad Internacional a China y sus acciones 

represivas. 

 

El pensamiento nacionalista, idealizado en principios de «un pueblo, territorio, cultura e historia» 

con una memoria histórica en común, busca reflejar la cohesión de la sociedad tibetana en 

territorio ocupado y la que habita en los distintos países en calidad de refugiados. Tiene como fin 

detener el desarraigo cultural a causa del desplazamiento forzado, el cual cambia y daña la 

percepción de su nacionalidad y así crear un «etnoespacio» (Smith, 1999:57); es decir, una tierra 

llena de significado étnico y de descendencia, determinada por la continuidad emocional y 

religiosa de su comunidad. 

 

La posición del Dalai Lama se vio influenciado por el pensamiento político occidental y el régimen 

del Derecho Internacional que se desarrolló en el contexto de la construcción del sistema de 

Estado-nación moderno, que a manera de clave tuvo la aceptación de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos en 1948 y con ello, el reconocimiento del derecho de autodeterminación 

de los pueblos y de las comunidades étnicas. Por lo anterior, el proyecto pannacionalista tibetano 

es vital para edificar el regreso a la madre tierra bajo el orden del derecho internacional. 

 

Con esa premisa, surge la justificación etnológica con base en que Tíbet es un territorio sagrado 

y que habitan –habitaban- personas con un alto grado de similitud lingüística y cultural, mitos 

ancestrales comunes y memoria o experiencia histórica. Sin embargo, en este discurso existen 

puntos de inflexión, en que  se simula que la población tibetana profesa el Budismo Lamaísta 

Mahayana  en su totalidad. 

 

Por el contrario, la población de Tíbet ronda en los catorce millones de habitantes, de los cuales 

solo seis millones son tibetanos originarios y ocho millones son chinos emigrados o desplazados 

a esta zona. De esta cifra, casi en su totalidad profesan el budismo tibetano, representando el 

99% de su población, mientras que el restante oscila alrededor de los 2,000 habitantes el 
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islamismo y tan solo 600 habitantes la religión católica (Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

Republica Popular China, 2018). 

 

3.2 Política del Departamento de Relaciones Exteriores y Primer Ministro Lobsang 

Sangay dirigida gobierno chino 

 

Lonsang Sangay, conoció la historia del exilio tibetano por medio de los relatos que sus padres 

contaban, ellos huyeron durante el proceso de expatriación hacia la India, en el que más de 90 

000(NewsWeekEspañol:2017) muertos fue el saldo mortal para después, la extrema violencia con 

que China intenta concluir el genocidio étnico. El Primer Ministro tibetano forja su posición en la 

democracia tal como se haría en el sistema presidencial, quién expone propuestas a los 

candidatos para el Kashag (Consejo de Ministros) y el Parlamento Tibetano lo aprueba y ratifica, 

mediante una reunión en días martes y viernes en un proceso riguroso. 

 

En cuanto a la política exterior, debido a que no existe el reconocimiento oficial, todas las 

relaciones que entablan son de corte informal, de tal modo que los ingresos que la Administración 

Central Tibetana necesita, son obtenidos por medio de recaudación de fondos debido a que no 

existen los recursos gubernamentales. En la negociación de la política exterior con la República 

Popular China, el diálogo pierde continuidad en lapsos. Existe una ronda de nueve negociaciones 

de gran importancia ocurrida de 2002 a 2010, primero porque sucede después de siete años de 

una interrupción, en tal actividad diplomática, la premisa es lograr una auténtica autonomía que 

garantice la supervivencia de la étnica aun residida en Tíbet.  

 

La propuesta del Camino Intermedio o Medio, es la principal en materia de política interior y 

exterior que tiene la Administración Central, para que el Primer Ministro solicite apoyo 

internacional, en el que la posición del gobierno chino es de no negociación de su soberanía e 

integridad del territorio. En la comunidad internacional, la postura de EEUU resulta controversial, 
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desde el apoyo al enfrentamiento sino-tibetano por medio del alza y propagación de la guerrilla 

hasta el aval del Camino Medio, que es alentado por el principio de los derechos humanos. 

 

Durante el gobierno del presidente Barak Obama, el diálogo entre el gobierno tibetano y el propio 

logro avances, se mostró el interés al Primero Ministro y sus propuestas, al igual que al Dalai Lama 

Tenzin Gyatso. Aunque el presidente estadounidense tuvo el cuidado de no recibir a sus invitados 

tibetanos en la Sala Oval, las reuniones en ambos casos son consecuencia de la causa tibetana, 

en que un hecho primordial fue el apoyo en materia de derechos humanos del embajador de 

Estados Unidos en China. Con el cambio de mandatario estadounidense, la situación tiene un giro 

inesperado debido a la inclinación ultra derechista del presidente Donald Trump. Su predecesor, 

tuvo cuatro reuniones con el Dalay Lama y cuatro con el Primer Ministro espera que la tradición 

de diálogo bilateral no se extinga. 

 

La política china es omnipresente en todas las gestiones de la CTA, ya que en las reuniones que 

los representantes políticos y religiosos realizan que corresponden a la internacionalización de la 

causa tibetana, el gobierno chino interfiere, instiga e influencia a los distintos gobiernos, 

instituciones educativas o asociaciones pro derechos humanos a no recibir a los representantes 

de la etnia tibetana.   

 

China en su página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, ofrece información sobre las 

actividades diplomáticas que desarrolla con el resto de la comunidad internacional, en ésta se 

observan temas de gran importancia, tales como las reuniones de cumbre del grupo BRICS, 

reuniones de diversos foros de Asia y sesiones de ONU, a pesar de que se observan también 

reuniones tocantes a los derechos humanos, no se lee alguna en pertinencia a Tíbet, Dalai Lama, 

Primer Ministro o la etnia tibetana y sus derechos humanos (Ministry of Foreign Affairs of  the 

Peope´s Republic of China:2018)46 

 
46 Para más información lea el Anexo D, Actividades y Agenda Diplomática China. 
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Uno de los componentes más poderosos de la política exterior tibetana, es clamar la defensa de 

los derechos humanos tibetanos frete a entes internacionales. Siguiendo esta premisa, el 24 de 

enero de 2018, Lobsang Sangay denunció discriminación y represión política, religiosa y 

lingüística, destrucción de centros de aprendizaje budistas ante el Subcomité de Derechos 

Humanos del Parlamento Europeo, que aprobó mediante una resolución. Lobsang Sangay apeló 

a la implementación de las garantías universales definidas en la Carta de las Naciones Unidas. El 

resultado de este acto diplomático, el Parlamento Europeo instó a la comunidad internacional a 

apoyar a una auténtica autonomía (CTA: 2018). De lo anterior, se observa la actividad política 

centrada en el respeto de la etnia para dar continuidad a la lucha por la autonomía. 

 

Los objetivos de la política exterior que propone Lobsang Sangay están enfocados en el respeto a 

derechos humanos, autonomía y diálogo con miembros de la escena internacional, sobre todo 

con China, que en su auge comercial y económico, merma los intentos de dichos objetivos de los 

dirigentes tibetanos. Sus políticas también son dirigidas a los residentes expatriados de los más 

de catorce países, quienes son aquellos que eligen con su voto al Primer Ministro durante el 

proceso de elecciones democráticas. 

 

Es así, que la política exterior tibetana es formulada con objetivos que coadyuven el bienestar de 

los tibetanos expatriados y así mismo, mediante el diálogo diplomático se celebre una genuina 

autonomía en resultado del Camino Medio. Estos objetivos se moldearon  a manera de que se 

ajuste a los requerimientos políticos para de modo implícito, solicitar el apoyo de la comunidad 

internacional y de la opinión pública mediante las distintas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s) de difusión y apoyo a los derechos humanos, de la misma forma a las asociaciones civiles 

creadas alrededor del mundo pro Tíbet. 
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3.2.1 Relaciones multilaterales en la Comunidad Internacional hacia la 

Administración Central Tibetana 

 

Las relaciones multilaterales que mantiene  el gobierno de la CTA con el resto de la comunidad 

internacional son de distinta intensidad, esto depende de qué actor de la escena internacional se 

trate. La influencia e incidencia del gobierno chino sobre los procesos diplomáticos del Primer 

Ministro tibetano, al igual que su importancia a modo de líder comercial suponen dificultad para 

que los integrantes de la comunidad internacional muestren total apoyo a la causa tibetana, que 

expresan de manera pública que se respeten los derechos humanos, sin proceder a ningún tipo 

de sanción. 

 

Acorde a lo expuesto en el capítulo dos, las tres resoluciones de la ONU ante el enfrentamiento 

sino-tibetano, no causó el impacto deseado por el Dalai Lama. Debido al momento histórico en 

que aconteció, se contó con el apoyo de gobierno estadounidense en su intento de contención 

del comunismo en el continente asiático. Posterior a la caída del Muro de Berlín, hecho que marcó 

el ocaso de la Guerra Fría, el apoyo de la Casa Blanca se turbó al «reconocimiento» de la lucha a 

los derechos humanos. 

 

Con la constante evolución y cambio del Sistema-mundo, comienza una nueva era de la 

globalización, surgen nuevos actores internacionales, las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG’s),  quienes son ajenos al poder del Estado y comparten una causa en común identificada 

en apoyo a la solución de algún problema que influya a la comunidad internacional. Al hacer 

referencia a esto, emergieron ONG’s que buscan dar soporte a la causa tibetana, por ejemplo 

Free Tibet, Internactional Campaign for Tibet (ICT), Tibet World, la especialista en defensa de 

derechos humanos Amnistía Internacional además de otras asociaciones de apoyo y 

simpatización a la causa, en el caso de México surge Tíbet MX. 

 



 
 

108 
 

Capítulo 3: Geopolítica: Mecanismo de control chino en el Tíbet frente a la 
contención del camino intermedio, tras el nombramiento 
democrático del primer ministro Lobsang Sangay (2011-2017) 

Todas estas Organizaciones y Asociaciones son importantes porque promueven el respeto al 

principal problema que enfrenta la etnia tibetana, el abuso y nulo respeto a los derechos 

universales, pero sobre todo impulsan campañas que tienen alto impacto, aquellas que cambian 

el juicio de la opinión pública, las cual se consideran una forma de uso de poder. 

 

Las relaciones tibetanas con los jefes de Estado se llevan a cabo de manera amistosa, pero debido 

a que la CTA no es reconocida de forma oficial por ningún gobierno, por lo que el Dalai Lama y el 

Primer Ministro no son recibidos con los protocolos establecidos a jefes de estado y gobierno. 

 

Es antagónica la manera en que se dan las relaciones diplomáticas y amistosas respecto  a los 

derechos humanos, al ser una premisa en el escenario internacional, dado que en cada foro en el 

mundo que trate estos temas, se deja en claro esta posición. Siguiendo esta lógica, es inefable el 

apoyo blando que se muestra a la causa tibetana por temor a la coacción del gobierno chino, que 

se perfiló como gran potencia nuclear, comercial y militar. El gobierno chino tiene la capacidad 

estimable de hacer resentir su influencia y daños en distintos ámbitos del comercio con las 

repercusiones que implica para con los Estados que no compartan su toma de decisiones, es por 

ello aunque en distintas cumbres se hagan señalamientos a las acciones y mecanismos genocidas, 

el gobierno chino en alegato a su soberanía y la no intromisión en su política interna, niega, omite 

y suprime recomendaciones, peticiones y llamados a la diplomacia amistosa. 

 

Un ente más de gran importancia, debido a la influencia del culto en el mundo ya que constituye 

una de las religiones con mayores seguidores en el mundo, es la religión católica de la Ciudad del 

Vaticano y su representante el Papa, que al igual que el Dalai Lama, busca lo propio con los 

distintos jefes de Estado donde se profesa mayormente la religión, para acrecentar sus relaciones 

internacionales bajo fines que convengan a ambos. Siguiendo esta línea, el papa Francisco 

rechaza audiencias en privado con el Dalai Lama, de la cual la última reunión que se tiene fue en 

2006 con el Papa Benedicto XVI.  
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De tal manera, los distintos integrantes de la comunidad internacional apoyan en su lejanía a 

Tíbet y su internacionalización de la causa, promueven mediante programas culturales los 

vestigios étnicos, religiosos y culturales, pero no sucede nada más allá de eso, ya que no existen 

acciones en concreto para dar soporte a los objetivos de autonomía y en materia de derechos 

humanos. 

Es así que no existe una presión real de la comunidad internacional que responsabilicen y 

detengan al gobierno chino, debido a que una de las principales características del derecho 

internacional es la coacción «explicita», los mecanismos de control continúan sobre los nativos 

tibetanos, aun después del Camino Medio. 

 

3.2.2 Contención de la Guerra Irrestricta china sobre la población tibetana 

a través del Camino Intermedio y la democratización de la CTA 

 

Retomando los capítulos anteriores, a través del tiempo y el proceso globalizador, el desarrollo 

de la guerra cambia de forma constante hasta surgir a comienzos del siglo XXI la Guerra Irrestricta, 

que fue creada por dos militares chinos, donde su característica central es que no tiene restricción 

alguna, por lo que es aplicable a cualquier ámbito siempre y cuando, garantice la victoria y el 

cumplimiento de objetivos. Este concepto de guerra se presenta a sí mismo a modo de 

pensamiento innovador, entendiendo que los enfrentamientos del siglo XXI demandan una nueva 

estrategia que no se acote al mero aspecto militar (Bartolomé: 2017:57), el cual está de modo 

intrínseco unido al pensamiento  de Sun Tzu, quién dijo que «el supremo arte de la guerra es 

someter al enemigo sin luchar» (Tzu, 2014). Los planos más comunes de ataque son: el 

psicológico, los medios de comunicación, el económico, el legal, el cibernético, la discriminación 

racial que en su proceso lógico disminuye el estima del nacionalismo propio, el control de los 

medios de producción, el daño a la fauna y flora, la prohibición, la supresión de uso de tibetano, 

entre otras. Lo anterior es aplicado por el gobierno chino a modo de mecanismos de control, pero 

las medidas que más destacan son aquellas que ponen en peligro la subsistencia y perpetuidad 
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de la población así como de su universo cultural, entre éstas se encuentra la prohibición a las 

mujeres tibetanas dentro de China de tener un embarazo, por lo que son obligadas a abortar y en 

mayor medida a la población femenina se les esteriliza. Así también, se declaró el chino mandarín 

lengua oficial del territorio de la RPC, por lo que hablar tibetano es castigado con cárcel y abusos 

físicos. 

 

En la Guerra Irrestricta la confrontación sino-tibetana, converge el uso de la violencia física, moral 

y tecnológica-informática (networkfare),47 entre los que destaca el uso de la fuerza militar en 

forma de herramientas cortas y precisas pero legales (lawfare).48 En 2003 (Ibíd:. 57) el EPL creó el 

concepto de tres guerras en referencia a la coordinación de operaciones psicológicas, 

manipulación mediática y planteos jurídicos. 

 

El Camino Intermedio es el instrumento de política interior y exterior de la CTA que tiene por 

principal objetivo la contención de los mecanismos chinos sobre la población tibetana, la cual fue 

formulado para contrarrestar el genocidio étnico que el gobierno chino ejerce sobre la etnia del 

«Techo del Mundo», la prohibición de hablar su lengua nativa y profesar su religión. En 

consecuencia del nulo diálogo diplomático entre el Primer Ministro Lobsang Sangay y el 

presidente de la RPC Xi Jinping y Hong Lei, Ministro de Relaciones Exteriores chinas, las 

represiones no disminuyeron, aunque China asegura que dentro de la Región Autónoma de Tíbet, 

los tibetanos gozan de derechos al igual que cualquier ciudadano chino, es todo lo contrario. De 

acuerdo con reportes recientes ante el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo 

realizados por el Primer Ministro tibetano en enero de 2018 (CTA: 2018) se denunció el abuso de 

derechos humanos repetido hacia la población nativa de la zona tibetana sin que éstos 

disminuyan en número e intensidad, de igual manera el documental The human torches of Tibet, 

realizado por la BBC que aborda el tema de alta magnitud por su índole mediático y en sí mismo, 

 
47 Hace referencia a la guerra con uso o intervención de redes informáticas. 
48 Descrita ha modo de guerra no convencional en el que  la ley es usada como medio para conseguir un objetivo 
militar. 
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por tratarse de un modo de protesta sin daños a terceros y por lo regular mortal, en el que la 

ideología principal es la protesta e inconformidad por los mecanismos de control chinos, que 

destierran a los nativos del único universo que conocen. Este acto es realizado en su mayoría por 

mojes y monjas en un acto público y cuando éstos no mueren, son llevados a hospitales por los 

militares chinos, sin que después se sepa más de ellos. Las inmolaciones se extendieron hacia 

distintas partes del mundo como protesta (ver Anexo E). 

 

Las inmolaciones a modo de protesta hacia el gobierno chino, comenzaron desde marzo de 2011 

de acuerdo al gobierno tibetano, fecha que coincide con el Camino Intermedio. Hasta el año 2017 

se tiene registro de más de 150 actos de este tipo (asian news: 2017) 

 

 Las fuerzas militares predominan en todas las zonas libres, en donde según un censo chino, los 

habitantes son en su 90% nativos y el resto son chinos de descendencia han. En su propia tierra, 

los tibetanos viven en calidad de personas expatriadas a la cuales no se les garantiza el desarrollo 

económico ni escolar, trabajan de 8 a 20 horas por una paga mínima equivalente a los seis o siete 

dólares, viven plena discriminación y las zonas pobladas difieren en complejidad y calidad de 

materiales en comparación con la china. Sumado a esto, los mejores empleos pertenecen a los 

chinos, mientras que los de mayor esfuerzo y menos paga corresponden a los habitantes 

tibetanos. 

 

Una característica de la Guerra Irrestricta es el uso de la tecnología informática y el control de las 

telecomunicaciones, en la primera el uso más común es para la intersección de correos o 

información importante de la CTA hacia destinatarios clave, de igual manera, dentro del territorio 

tibetano está prohibido el uso de internet. Las telecomunicaciones también son controladas, ya 

que la emisión de noticias relevantes con Tíbet son nulas o moderadas, y lo actos de inmolación 

y protesta, se muestran de forma breve al mundo en forma de sublevación y rebeldía. 
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Tíbet debido a la impresión cultural por la que es conocida alrededor del mundo, es un destino 

turístico atractivo y visitado, pero también es un blanco para periodistas y asociaciones de 

protección a derechos humanos, por lo que las fronteras están militarizadas y se realizan 

revisiones exhaustivas a extranjeros, donde los principales objetos prohibidos son guías de turista 

extranjeros, libros con fotos del Dalai Lama o imágenes de la bandera tibetana. Los guías de turista 

son nativos pero la tarea que realizan está comprometida debido a la coacción de los militares 

chinos, quienes obligan a contar a historia tibetana en versión china, siempre con cuidado de no 

decir nada que no se le permita porque de ello depende su vida y la de su familia, es por ello que 

un turista solo puede entrar a Tíbet con un recorrido, grupo y guía establecidos. De igual manera, 

se controla la religión al permitir un número bajo de monjes aprobados con premiso 

gubernamental de que no se conoce los requerimientos, en monasterios también aprobados, los 

cuales cuentan con cámaras de seguridad y audio (véase Anexo F). 

 

Al colocar cada uno de los puntos expuestos en comparación con el propósito del instrumento 

tibetano Camino Intermedio, se presume que no tuvo la eficacia que se esperaba dentro del 

territorio tibetano, ya que ejerció mayor presión al gobierno chino al ser tomado como una 

incitación a la independencia y provocador de un movimiento separatista, con el que al modificar 

el sistema de gobierno del antes llamado Gobierno en el Exilio, se pediría apoyo de la comunidad 

internacional, aludiendo a la falta de respeto por su soberanía interna. Es por ello que las 

represiones crecieron en todos los ámbitos y nuevas maneras de protesta sugirieron. La 

contención hacia el genocidio es inefectiva a los objetivos de la relación bilateral sino-tibetana, 

mientras que, en el resto de la comunidad internacional, representa tan solo un apoyo simbólico. 

 

Es así que, la geopolítica y geoestrategia china, están reflejadas en el instrumento que desarrolla 

el EPL, la Guerra Irrestricta, todo ello para continuar con el control que lleve al Estado chino la 

homologación de la población en su territorio. 
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3.3 Geopolítica, geoestrategia y control chino frente a Tíbet  

 

El crecimiento acelerado de la industria China, al igual que su desarrollo tecnológico y 

posicionamiento en el estatus quo internacional, genera la atención que diversos Estados, de 

manera especial de las potencias, volteen a ver China a modo de cambio en la balanza de poder, 

debido a que cuenta con la capacidad de influir y cambiar el orden mundial establecido en el siglo 

XX y XXI dominado entorno a los Estados Unidos. En consecuencia, la política interna de China en 

busca de su supervivencia y crecimiento, analizando desde la teoría del realismo, busca 

incrementar su poder para mantenerse a modo de entidad autónoma autosustentable, utilizando 

el retorno a la madre patria a modo de excusa para incorporar los territorios al Estado chino, si 

bien, la geopolítica y geoestratégica china están enfocadas en el interés por los recursos naturales 

y su posición geográfica para su propia supervivencia, utilizando la zona montañosa de los 

Himalaya como frontera natural ante uno de sus principales rivales asiáticos, India, que de igual 

forma representa un crecimiento y desarrollo importante a tomar en cuenta en calidad de 

economía emergente que generara una posición relevante en las mejores economías a nivel 

mundial para  mediados del siglo XXI. 

 

China continuará justificando su posición referente al Tíbet ante el mundo por razones culturales 

e históricas, mientras que la realidad, sus intereses giran en torno a la geoestratégica y 

geopolítica, muy a pesar de que China no lo declare de manera oficial. En primera instancia, Tíbet 

conserva su función de buffer state al amortiguar las fricciones indo-chinas. En segunda instancia 

por los recursos naturales que posee, siendo una de las fuentes primordiales de agua dulce en 

Asia, ya que Tíbet es origen de las principales arterias de agua dulce en el continente asiático, 

además de una fuente primordial de recursos para su industria nuclear, siendo China el Estado 

que más está invirtiendo en construcciones de plantas nucleares en el mundo, haciendo una 

inversión prioritaria en la generación de energía nuclear. 
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China se analiza desde dos puntos vista importantes respecto a la geopolítica en Tíbet, por un 

lado, el desarrollo de Tíbet, China termino con una teocracia feudal, donde su economía se 

encontraba estancada y el índice de pobreza era alto, por lo que la modernización va en un 

sentido de mejora la calidad de vida en la población de Tíbet. Sin embargo, por otro lado esta 

misma razón es la que China da a conocer sin mencionar que es necesaria una vestimenta 

adecuada (homologa) a sus contrapartes chinos, al igual que la educación y el idioma chino 

mandarín. Por lo que para acceder a una vida mejor es necesaria la integración a la estructura del 

Estado impuesta por el partido único. Por tanto, para que la causa tibetana continúe teniendo 

sentido, es necesario que la población se identifique con el sentimiento de opresión, 

manteniendo su legado cultural y religioso, sin embargo, la encrucijada para obtener una vida 

mejor es aceptar el modelo impuesto por el partido chino, y así el resentimiento de la población 

ira desapareciendo poco a poco y la causa de un Tíbet libre e independiente perderá importancia. 

Tanto es así que día con día los usos y costumbres se homologan a la población china ya que se 

observa la tendencia de tibetanos sin sus vestimentas tradicionales, cambiándolas por camisetas, 

pantalones vaqueros y zapatos al estilo occidental. 

 

La intención China con su geopolítica y geoestratégica, es convertirse en la próxima superpotencia 

que lidere la economía mundial, transformándose en el centro del Sistema-mundo en el siglo XXI, 

por lo que Tíbet es uno de sus puntos principales de control por sus recursos y posición geográfica, 

de esta forma aprovecharlo para acrecentar su poder, realizando lo necesario para conseguirlo 

donde la primera regla es que no existen reglas acorde a la guerra irrestricta. 

  

3.3.1 República Popular China como centro del Sistema-mundo en el siglo 

XXI 

 

A través del tiempo se posicionaron grandes imperios, donde un cada uno en su tiempo sobresale 

de los demás liderando el crecimiento, ideología, economía y cultura, a través de explotar de 
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otros pueblos sus riquezas. En el siglo XX el liderazgo está reflejado en el poderío de los Estados 

Unidos en lo militar, tecnológico y económico, siendo el dólar la divisa principal de referencia de 

cambio financiero en la economía mundial. A pesar de esto, Rusia se destaca al ser el principal 

adversario militar, mientras que China el adversario primordial del liderazgo de la economía 

mundial, aunado a esto, el mayor acreedor de la deuda externa de los Estados Unidos es China, 

por lo que con base a esta situación, pone en aprietos la estabilidad del dólar ante las acciones 

del gigante asiático, por lo que se vuelve un juego de poder y estabilidad económica hasta donde 

corresponde de estas dos naciones. 

 

La ideología estadounidense en América se mantiene de forma prioritaria para evitar cualquier 

amenaza que represente a futuro un peligro para Estados Unidos, de tal forma que se ha 

beneficiado en mayor medida de materias primas. Sin embargo, ya no solo se ve amenazado por 

su rival principal del siglo XX, Rusia (tiempo a atrás la entonces URSS),sino por la República Popular 

China y su crecimiento acelerado, donde se está considerando a China en calidad la futura súper 

potencia que liderara la economía mundial, expandiendo su mercado en todo el mundo, donde 

la gran industrialización que surgió después de la revolución China, genera que la producción de 

productos chinos sean de muy bajo costo en un tiempo reducido, creando una competencia de 

mercado para cualquier Estado difícil de contrarrestar, por lo que para las empresas 

transnacionales es más factible la fábrica y/o ensamble de sus productos en China por sus bajos 

costos, rápida producción y fecha de entrega. 

 

En consecuencia, la economía China crece en ha pasos agigantados, por lo que el desarrollo chino 

ya no solo está se centra a la mano de obra barata, si no a un desarrollo tecnológico y militar, sin 

olvidar que China es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por lo que 

cuenta con tecnología en armamento nuclear. Por tanto, este crecimiento y estrategia en la 

política internacional hacen que la presencia china en el mundo sea cada vez mayor, en su 

mercado, población y por ende, su cultura. 
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En la búsqueda de esta posición y para que China continúe su expansión de mercado, 

subministrarse de recursos naturales y protegerse de cualquier amenaza militar, China ha 

invertido en puertos estratégicos, los cuales marcan lo que se conoce como la moderna «Ruta 

Marítima de la Seda», está ruta es identificada bajo la expresión de «collar de perlas» (Imagen 

3.1), término acuñado en un estudio de la contratista de defensa norteamericana, Booz Allen 

Hamilton del año 2004 (China: de la estrategia del cinturón a la del collar de perlas: 2018), donde 

dicha ruta es vista a modo de iniciativa militar donde cada puerto estratégico (perlas) facilite el 

acceso a la armada China, desde el mar de China Meridional hasta el mar Arábigo, al completar 

el collar de perlas en la región, brindará una supremacía, no solo a nivel regional, sino también a 

nivel mundial, debido a que esta ruta además de ayudar a fomentar una relación estratégica con 

socios locales de forma económica, también asegura la presencia militar de la armada China en 

rutas marítimas que comunican con Oriente Medio, África, Europa, América Central y del Sur. 

 

Imagen 3. 1. -Collar de perlas chino 

 
El nuevo orden mundial 2018 
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Esta presencia militar más allá de sus líneas de defensa tradicional, suponen una defensa 

marítima ante cualquier conflicto, en especial con los Estados Unidos en el supuesto de una 

guerra, debido a que incluso en marzo de 2015 (Defense Aerospace, 2018)se puso de manifiesto 

que un submarino nuclear francés viejo y lento, sería capaz de hundir un portaaviones 

estadounidense con la mitad de su escolta. Con esta información en octubre del mismo año, la 

Armada china, realizó un ataque simulado con uno de sus submarinos en el mar de Japón, contra 

un portaaviones de los Estados Unidos (The Washington Free Beacon, 2018). Siendo de forma 

irrestricta elementos de las distintas dimensiones de la seguridad de China y que sobrepasa sus 

fronteras.  

 

Aunado a esto, el proyecto denominado «One Belt, One Road» involucra la estrategia marítima 

del «Collar de Perlas» y una ruta terrestre compuesta de vías férreas de trenes de alta velocidad. 

Es así que la nueva ruta de la seda que se muestra en la imagen 3.2, conectará China, Eurasia, 

Oriente Medio, Europa y África. 
Imagen 3. 2.- Proyecto «One Belt, One Road» 

 
“One Belt, One Road: The Silk Road Initiative”.MERICS China Mapping 
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A diferencia de la estrategia proteccionista que ha seguido Estados Unidos y la política de Donald 

Trump generan un contraste notable en la política exterior, ya que mientras uno construye muros 

en sus fronteras guiadas con la política de «American First», China difunde este proyecto a gran 

escala como un medio de cooperación que brindara oportunidades de intercambio de distintas 

áreas y beneficio mutuo entre países de tres continentes, Asía, Europa y África (Müller-Markus, 

2016), siendo así el centro de del Sistema-mundo del siglo XXI, tomando los recursos que sean 

necesarios para lograr su cometido con el uso de la Guerra Irrestricta. 

 

3.3.2 Guerra Irrestricta en Tíbet: Instrumento para el surgimiento de China 

a modo de Superpotencia 

 

El posicionamiento chino en la esfera internacional en el grupo específico de Estados que 

desempeñan un protagonismo en asuntos internacionales con capacidad de influir y/o intervenir 

en otros Estados, son referidos en términos de grandes potencias; sin embargo, el termino de 

superpotencia se utiliza tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde de acuerdo con Rafael 

Calduch se entiende que «es aquel Estado con capacidad y voluntad de ejercer una hegemonía, 

absoluta en el marco de una sociedad mundial mediante la disponibilidad de un poderío militar 

de naturaleza nuclear susceptible de provocar una guerra de destrucción masiva y simultánea, 

capaz de poner en peligro la existencia de toda la Humanidad, así como de una potencialidad 

económica y técnica que permita mantener e incrementar dicho poderío militar nuclear al objeto 

de garantizar su capacidad disuasoria» (Calduch,1991). 

 

El retorno a la madre patria de Tíbet por cuestiones históricas y culturales, aboliendo el régimen 

antidemocrático que generaba desigualdad entre la población tibetana señalado por China, sólo 

es la justificación para invadir e incorporar el territorio de Tíbet y de este modo apropiarse de sus 

recursos naturales, además de ser una línea fronteriza que genera seguridad de forma natural 

por su zona montañosa de los Himalaya, favorecen de manera única el fortalecimiento de China 
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como actor internacional, incrementando su extensión territorial con fines geopolíticos y 

geoestratégicos. 

 

Al considerar las acciones chinas, trasgreden los principios fundamentales establecidos en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, por el contrario, en el sentido de la guerra irrestricta, estas 

justificaciones históricas, culturales y el régimen feudal que ostentaba Tíbet, se convirtieron en 

las herramientas «amables» que refiere la guerra irrestricta, controlar en vez de matar, pasando 

de una guerra convencional a utilizar herramientas menos «mortíferas» que generan un costo 

menor, en donde para alcanzar un fin todo medio es permitido ya que no existen reglas, de tal 

forma que el control del territorio de Tíbet para china juega un papel importante para convertirse 

en una futura superpotencia. 

 

El desarrollo en tecnología nuclear es un punto importante de seguridad para un Estado que busca 

convertirse en superpotencia hegemónica. China a principios del siglo XXI está próxima a triplicar 

su generación de energía nuclear, además de ser una potencia en armamento nuclear. Esta 

escalada de generación de energía implica en gran medida a Tíbet al ser uno de los principales 

territorios de reservas de recursos naturales siendo el uranio fundamental para la producción de 

energía eléctrica a través de la energía nuclear, debido a que es necesario para el combustible de 

las plantas nucleoeléctricas, por lo que con la inversión realizada en energía nuclear, China pasará 

a ser líder mundial en generación de energía nuclear, arrebatando el liderazgo a los Estados 

Unidos. 

 

Es por esto que el papel de Tíbet es fundamental para China a modo de instrumento de 

surgimiento para convertirse en una superpotencia, por lo que para China la guerra irrestricta 

llevada a cabo en Tíbet en forma de guerra cultural y ambiental, son necesarias para su continuo 

crecimiento y posicionamiento mundial, llevada a cabo fuera del campo de batalla convencional 

al usar los métodos empleados como instrumentos de control. 
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La guerra irrestricta China se  analiza desde diferentes puntos vista, que ha revolucionado la forma 

de hacer la guerra, si bien, en el caso de Tíbet es llevada a cabo a través de: a) una guerra cultural 

teniendo injerencia de la elección de los lamas supremos, Pachen y Dalai Lamas, en la prohibición 

de culto y lengua nativa, b) por una guerra ambiental apropiándose de sus recursos naturales, en 

consecuencia con un beneficio en el desarrollo de la industria interna de Tíbet. El mejoramiento 

de la calidad de vida esta condicionada a la aceptación del modelo impuesto por el partido único. 

Ante el mundo, China se justifica a través de un progreso en Tíbet y que los tibetanos toman la 

decisión correcta hacia el desarrollo al aceptar este modelo, siendo los instrumentos de control 

empleados por China para el control «amable» de la población y el territorio. 

 

A nivel internacional también es llevada a cabo esta forma de guerra irrestricta, donde una de las 

más presentes es la guerra comercial a través de sus productos en mercados de diferentes 

naciones que poco pueden hacer con la industrialización y capacidad de manufactura china en el 

mundo globalizado del siglo XXI, que tienen la capacidad de alterar la economía de un Estado. La 

guerra irrestricta permite entender lo que rodean las decisiones y/o acciones políticas, 

económicas, ambientales, cibernéticas, ayuda económica, etc. Que dominan la geopolítica 

mundial. Tal es el caso de la triangulación China-India-Estados Unidos referente a Tíbet donde el 

campo de batalla deja de ser convencional, orientándose a las situaciones de paz, 

reconocimiento, derechos humanos, foco desestabilizador, entre otros. 

 

3.3.2.1 China a través de la triangulación de poder con India y Estados 

Unidos 

 

La lucha de poder para lograr la mejor posición e imponer la ideología de uno en otro, hace que 

la triangulación China-India-Estados Unidos se vea concentrada en el territorio de Tíbet. China 

demuestra su poder al anexar y controlar Tíbet sin importar los señalamientos de otros Estados, 

Organismos Internacionales y organismos no gubernamentales, que califica como una ofensa a 

su política interna y que violentando su soberanía. 
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Si bien, el involucramiento de Estados Unidos considerado a partir de la década de 1990, no es 

contra la lucha por la causa de un Tíbet independiente de la Administración Central Tibetana, si 

no en la defensa de los Derechos Humanos de los tibetanos, que es a su vez, es la herramienta 

por la cual Estados Unidos influye en el desequilibrio político de China, que expone la defensa de 

los Derechos Humanos y libre creencia religiosa. A pesar de esto China no presenta cambio alguno 

de su política respecto a Tíbet y por el contrario, expresa su inconformidad con el papel que toma 

de lo que ellos consideran asuntos internos, atentando contra su soberanía al entablar reuniones 

con el representante principal de la causa tibetana, el Dalai Lama, que no representa ninguna 

instancia del gobierno chino y por tanto, ínsita a la causa tibetana por la independencia. 

 

A pesar de esto, Estados Unidos mantiene la prudencia de no tratar al Dalai Lama a manera de un 

Jefe de Estado, por lo que el trato hacia el Dalai Lama y sus visitas a Estados Unidos, a la Casa 

Blanca y pláticas con el presidente, quedan fuera del protocolo que se lleva acabo con los Jefes 

de Estado y Visitas Oficiales, con la intención de disminuir el impacto en la represión que el 

gobierno chino tendría para con el gobierno estadounidense. Sin embargo, los acuerdos entre los 

presidentes estadounidenses a partir de 1990 con el Dalai Lama, han quedado en el apoyo 

económico a la CTA, que se ve amenazada con la tendencia de proteccionismo de la política del 

presidente Donald Trump. 

 

Estados Unidos lleva a cabo acciones que si bien, desde el punto de vista de la guerra irrestricta, 

afectan al gobierno chino a través de una lucha indirecta, motivan a que permanezca la idea de 

la lucha por la independencia de Tíbet, disponiendo del uso de herramientas «amables» y 

haciendo a un lado la confrontación de una lucha directa, que para Estados Unidos es una forma 

de evitar un costo significativo que conlleva la guerra convencional, al tener en cuenta mantiene 

una presencia militar en el Medio Oriente después de los atentados terroristas del 11 de 

septiembre de 2001 y la problemática que se mantiene en 2018 con Siria, la cual ya conlleva  

consecuencias y roses entre Estados Unidos y Rusia. Por lo que mantener el asunto de Tíbet en la 

diplomacia es una estrategia de Estados Unidos para evitar un conflicto armado. 
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Para India, Tíbet representa un punto clave de las relaciones bilaterales, dado que por cuestiones 

históricas heredadas en el periodo en que India se encontraba colonizada por el Reino Unido de 

la Gran Bretaña, este incide en una relación de cooperación al termino de la guerra indo-china en 

1962, la lucha de poder representa la influencia y dominio en la región, de dos economías que 

crecen a ritmo acelerado. No obstante, China mantiene y controla la región de Tíbet, mientras 

que India proporciona asilo político a la CTA, así como a tibetanos refugiados. Por lo tanto, Tíbet 

mantiene la función de un buffer state que amortigua los conflictos y evita un contacto directo 

en las fronteras indo-chinas, muy a pesar de que con la anexión del territorio por parte de China, 

al controlar la región de Tíbet, conlleva una zona de seguridad por la línea fronteriza del área 

montañosa de los Himalaya. 

 

A pesar de la disputa de liderazgo de la región de Asía y de la influencia de Estados Unidos en 

Tíbet a través de India, las relaciones entre ambas naciones mejoran y llegan a una estabilidad 

donde Tíbet pasa a una segunda instancia muy a pesar de seguir siendo un punto delicado de las 

relaciones bilaterales. Las relaciones indo-chinas se encuentran por tanto en el acercamiento y 

entendimiento mutuo que ha dado frutos, por lo que surge una alianza para conformar un bloque 

económico relevante, que haga frente no solo al mercado estadounidense, sino también al 

Europeo con la conformación de la alianza de los BRICS. Por lo que es importante la buena 

vecindad entre China e India, dejando en un segundo plano los conflictos que conlleven a la 

ruptura de las relaciones. 

 

Este acercamiento comienza pasadas dos décadas después del termino de la guerra sino-india de 

1962, durante la visita a China del primer ministro de India Rajiv Gandhi en 1988 con el objetivo 

de romper el distanciamiento entre ambas naciones, el líder chino Deng Xiaoping observó que un 

«Siglo de Asia-Pacífico llegará solo después de que China, India y otros países de esta región se 

desarrollen» (Chung, 2015: 252). Esto hizo que se establecieran compromisos económicos 

dejando a un lado las diferencias mutuas de asuntos contundentes como lo es el tema fronterizo 

y el problema de Tíbet para el futuro. 
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El mutuo entendimiento entre China e India pone a los Estados Unidos en un punto que amenaza 

su futuro liderazgo, dos economías que crecen de forma significante y que conllevan una relación 

de cooperación hacen que la atención, el desarrollo tecnológico y económico no se concentre 

solo en los Estados Unidos como imagen de ejemplo del sistema estadounidense da al resto del 

mundo, lo que desencadenaría un desequilibrio del liderazgo mundial. 

 

El juego de poder entre China-India-Estados Unidos, esta concentrado en la región de Tíbet. Para 

China, la estabilidad en la región conlleva al desarrollo tecnológico y económico, relaciones de 

cooperación indo-chinas y el futuro liderazgo mundial por la necesidad de sus recursos. Tal es el 

poder que tiene China en la disputa de su derecho en la región, que su estrategia de control en el 

territorio de Tíbet permanece sin influencia extranjera, sin que India o Estados Unidos hayan 

logrado el avance, anexión y control chino sobre este territorio, a través de la implementación de 

los instrumentos de control.  

 

A su vez, tanto China, Estados Unidos e India no han sobrepasado la diplomacia para evitar un 

posible conflicto armado, el cual se evade en esencia por miedo de desatar un conflicto nuclear 

de estas tres potencias nucleares. Un miedo que ha existido desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial y la amenaza latente durante la Guerra Fría, no solo por el poder destructivo de las 

bombas nucleares, sino también por el llamado invierno nuclear que amenazaría la vida existente 

del planeta, conociendo las repercusiones de contaminación tras accidentes nucleares como 

Chernóbil en 1986 y Fukushima en 2011. 

 

Tíbet ya no solo representa una fuente de recursos para China, sino también una forma de 

manifestar su poder sin que nadie pueda intervenir o influenciar en sus asuntos internos, una 

característica principal de una superpotencia. De la misma forma que las acciones por parte de la 

CTA, que poco han logrado hacer ante la invasión e implementación de los mecanismos de 

control. 
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3.3.3 Lobsang Sangay ante la posición china  

 

Una de las estrategias seguidas por el GTE para lograr el reconocimiento ante distintas OI fue su 

democratización, así la reorganización de este nuevo gobierno dio paso a la CTA. Con la elección 

de Lobsang Sangay se convierte de una representación teocrática, donde el poder absoluto sólo 

residía en el Dalai Lama, a una clase de monarquía europea. Desde entonces, el Dalai Lama 

comienza a ocupar el nombramiento de guía espiritual, mientras que el poder reside en la figura 

del Kalon Tripa equivalente a un Primer Ministro en el sistema occidental. Sin embargo, el 

gobierno no cuenta con reconocimiento oficial por lo que todos los encuentros que precisa son 

informales, este reconocimiento no se otorga por parte de algún Estado debido a que implicaría 

repercusiones en las relaciones de ellos con China, ya que al ser un socio comercial de gran 

influencia en el mundo, impide que cualquiera emita un juicio a favor de la CTA y su Primer 

Ministro. Cabe recordar que, para que un Estado sea considerado como tal, es indispensable 

poseer tres aspectos fundamentales: territorio, gobierno y población. Dado que la CTA no cuenta 

con el control de su territorio, los recursos naturales de Tíbet son inaccesibles, en consecuencia, 

no tienen posibilidad de hacer uso de ellos y así sustentar la economía de su población, gobierno 

y a su vez, la seguridad nacional. Esto es de suma importancia, ya que la regencia que existe en la 

Administración Central Tibetana, coexiste con recursos que provienen de donativos alrededor del 

mundo, actividades propias de su religión, como clases de meditación y liberación espiritual en 

las casas de cultura internacionales. Es así que este sistema de gobernanza, es incapaz de 

sostenerse por sí mismo al no tener un medio fijo que produzca bienes para llevar a cabo sus 

funciones, al final el alcance de sus objetivos se ven mermados por tales motivos. 

 

Desde su elección, Lobsang Sangay mantiene visitas en diferentes Estados para persistir sobre la 

misma línea que el Dalai Lama Tenzin Gyatso, la lucha pacífica por un Tíbet autónomo, dando a 

conocer la causa en todos los rincones posibles del planeta. A pesar de la restricción y control de 

la información que rodea a Tíbet, la identificación y reconocimiento de un pueblo oprimido  
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genera empatía y por ende, surgen presiones de las ONG´s sobre China referentes a los derechos 

humanos acaecidos en la etnia. Para Latinoamérica, la similitud de conducta oprimida, se 

identifica con mayor facilidad debido a la historia de colonialismo y saqueo de recursos, en la 

época de dominación territorial surgida en Europa y extendida a cada rincón del continente 

Americano. 

 

Con base a las palabras de Lobsang Sangay en su visita a México del 4 al 6 de septiembre de 2017 

(Casa Tíbet México, 2018), la presencia y presión de la RPC es omnipresente al expresar que en 

una de las visitas, en función de Primer Ministro tibetano, para dar una conferencia en la 

Universidad de Nueva Zelanda, la embajada china se comunicó con las autoridades de la 

universidad solicitando la cancelación del evento. Estas acciones exponen la firme convicción que 

China mantiene sobre Tíbet, al intentar evitar la exposición e identificación de la causa tibetana, 

para lo cual en dicho evento solicita (idem) la persistencia del apoyo al diálogo diplomático y al 

Camino Intermedio de los distintos actores de la comunidad internacional, al igual que de la 

opinión pública. 

 

Lobsang Sangay indica que la posición de China en Tíbet es sólo una premisa de su estrategia en 

el mundo, en el momento en que China se hizo del territorio de Tíbet, la relación de un desarrollo 

que beneficiaría a ambas naciones comenzó con la construcción de un puente que ayudaría a la 

comunicación, reforzando los lazos de amistad entre sino-tibetanos; sin embargo, fue todo lo 

contrario, ya que una vez construido el puente se utilizó para invadir y apoderarse del territorio 

de Tíbet. La transformación de un Estado moderno, industrializado y la mejora de las condiciones 

de vida, fue la carnada para acercar a la población tibetana en general, mientras que con los 

supremos lamas, apoderados de grandes cantidades de tierra, se les prometió conservar las 

mismas y una fracción de su poder sí estos apoyaban la ocupación e implantación de ideas. De 

esta manera, se logra la subyugación voluntaria en cierta parte de la etnia, que con el paso del 

tiempo y de los sucesos de desigualdad racial, se tornó hacia el total rechazo de la Revolución 

Cultural y el nuevo sistema de gobierno. Es aquí que la guerra irrestricta china abarca distintos 
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ámbitos para lograr la inflexión de Tíbet hacia la independencia, ya que al restringir incluso la 

educación igualitaria y otorgando trabajos más pesados en comparación con la población china, 

pretende quebrar la voluntad de lucha para no llegar a una verdadera revolución de ideas 

decoloniales, ya que mientras un obrero promedio tibetano trabaja una larga jornada que 

sustente su existencia mediante el pago remunerado, no existe posibilidad de contagiarse de la 

corriente que lleve al deseo de la autonomía. Esta lucha es de cierto modo unilateral, dirigida por 

el gobierno de la CTA, dado que pretende mantener la lucha por los derechos humanos de los 

habitantes tibetanos, que interfiere con la soberanía que el mismo gobierno chino proclama 

inapelable a cambios con influencias extranjeras. Pequeños sectores tibetanos son los que 

muestran el descontento a las medidas chinas, entre ellos, los monjes, sin distinción de edad o 

sexo, el resto se limita debido la coacción latente del EPL sobre ellos y su familia. 

 

Lo anterior representa un aspecto relevante de la Guerra Irrestricta china, debido a que ataca la 

moral de la etnia, al prohibir realizar acciones pertinentes a su cosmovisión, causando un rechazo 

interno hacia sí mismos y en consecuencia, disminuye el aprecio hacia su nacionalidad. Es por ello 

la importancia de la internacionalización de la causa tibetana bajo la modalidad pannacional 

promovida por la CTA representada por Lobsang Sangay, que significa el puente entre la etnia en 

Tíbet y la expatriada, residida en más de catorce países. Es cierto que se comparte una historia 

en común, entre otras características, pero también lo es el hecho de los cambios que la 

globalización implica a cada sector de la vida para los tibetanos, mientras que la lengua nativa y 

costumbres desaparecen con el paso del tiempo, entretanto en distintos lugares del mundo, los 

tibetanos pretenden perpetuarlos con urgencia ya que el desconocimiento de su cultura hace 

inexistente el anhelo de lucha por un Tíbet libre. 

 

El expansionismo llevado a cabo por China es consecuencia de la globalización de este siglo, 

donde una de las características de la globalización es colocar la tecnología en todas sus 

modalidades al alcance de todos, al construir nexos que generen la modernización, mejore la 

comunicación y desarrollo de los Estados. Por el contrario, la globalización genera una 
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desigualdad en la competencia de los mercados actuales. China destaca por ser el país 

sobresaliente en diversos aspectos, considerada la futura superpotencia que liderará el desarrollo 

en el mundo. Lobsang Sangay (Casa Tíbet México, 2018) establece que la construcción de puertos, 

que han sido referidos en este trabajo de investigación con el nombre de Collar de Perlas, al igual 

que las islas artificiales, son la misma estrategia que siguió en Tíbet, disfrazada de líneas de 

comunicación entre China y el resto del mundo para el desarrollo, con el fin único de lograr su 

cometido, ser los próximos en liderar al mundo mediante el desarrollo geoestratégico, similar a 

las bases militares establecidas alrededor de los cinco continentes por Estados Unidos. 

 

Si bien, las estrategias que sigue China, analizadas desde la perspectiva de la Guerra Irrestricta, 

son decisiones «sin restricción» de reglas ni consideración de observaciones y señalamientos de 

otros Estados, OI y ONG´s referentes a Tíbet, es por ello que los mecanismos de control son 

aplicados a la población tibetana. De acuerdo a la ideología del diálogo y paz hacia los seres vivos, 

ocurre la desesperación reflejada en actos de inmolación en muestra de protesta, donde la 

afectación y sufrimiento es personal, pero de manera intrapersonal se interpreta a modo de la 

liberación del ser a través del padecer terrenal. Respecto a esto, el Dalai Lama y Lobsang Sangay 

a través de la CTA instan a los tibetanos a no llevar a cabo este tipo de protestas y preserven sus 

vidas. Con base a los mecanismos de control y la consecuencia en sus formas de protesta, el 

Primer Ministro señala que Tíbet es la segunda entidad menos libre del mundo, seguida de Siria 

de acuerdo con Freedom House (Casa Tíbet México, 2018), en donde la diferencia radica en la 

omisión de información certera de abusos que conducen al genocidio. 

 

Recapitulando, la ocupación territorial con todo lo que ello conlleva, es el control de todos los 

recursos de Tíbet, siendo uno de los más importantes el uranio, ya que representa una fuente de 

expansión en el desarrollo de energía nuclear. Otro de los temas principales en el siglo XXI es el 

calentamiento global y la futura escases de agua dulce. Señala Lobsang Sangay, que Tíbet juega 

en primera instancia un punto importante en este tema debido a las zonas montañosas de los 

Himalaya, dado que es considerado el tercer polo y funciona como refrigerante de las corrientes 
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de aire que recorren el mundo, a la vez que proporciona del vital líquido a la mayoría los Países 

del continente; sin embargo, la explotación de los recursos y la industrialización desmedida de 

Tíbet generan que los casquetes glaciales comiencen a derretirse, afectando de forma directa al 

cambio climático. En segunda isntancia, si China controla una de las fuentes vitales de origen de 

agua dulce en Asia, este tiene la capacidad de desviar los ríos hacia China y no compartir el vital 

líquido, logrando así el control de un recurso no renovable importante en el continente. 

 

Los señalamientos de Lobsang Sangay son de fuerte impacto, que comprende una geopolítica y 

geoestrategia relevantes para China para surgir en el siglo XXI a modo de superpotencia, sin 

importar el costo que implique, la forma de hacer la guerra, fuera de la guerra convencional, 

genera un desarrollo considerable en un tiempo reducido, adquiriendo un poder económico y de 

negociación incomparable, donde el Estado que no negocie con China, corre el riesgo de rezago 

ante un mundo globalizado. Por el contrario, la política de la CTA aunque con base en la 

democracia y diplomacia, no causa impacto en las decisiones chinas, ya que no cambian ni se 

moderan los mecanismos de control. La política de Lobsang Sangay por tanto, tiene más objetivos 

logrados en los tibetanos expatriados al democratizar, lograr el nacionalismo consiente, conducir 

el movimiento de liberación femenina dentro de la política tibetana, entre otros, que los 

resultados con el gobierno chino. 

 

Por lo tanto, China se posiciona y fortalece su economía por los recursos de Tíbet, lo utiliza a 

modo de frontera segura con India y funge a manera de ente del poder chino al manifestar su 

control en la región, al no permitir la influencia externa hacia Tíbet ni la crítica de la política 

interna china, de tal forma que convierte a Tíbet en un tema de importancia nacional e 

internacional. Por lo que el Camino Intermedio propuesto por la CTA en cabezada por Lobsang 

Snagay a pesar de retirar las ideas de independencia y aceptar la anexión a China, solicitando el 

respeto a que permanezca la cultura y cosmovisión tibetana, China lo interpreta a modo de 

cedencia y debilidad en su política ante el mundo. 
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De tal forma que, el conservar la región de Tíbet para China ya no sólo se limita al control de la 

población, erradicando su legado cultural que convenga a su economía y desarrollo futuro, si no 

que el estatus quo internacional y el poder de negociación, que son manifestados ante los 

diversos actores internacionales, al no ceder y hacer caso omiso a los señalamientos derivados 

de Tíbet, por el contrario, los países desarrollados han preferido llevar acciones «suaves» que no 

perjudiquen la relación bilateral con el gigante asiático. China ha logrado la dependencia hacia su 

mercado, asegurando rutas comerciales y militares con la construcción del Collar de Perlas e islas 

artificiales. Que son justificadas por China como puentes de amistad para el acercamiento y 

desarrollo mutuo.  

 

Si bien, partiendo de la premisa de la guerra irrestricta de que cualquier método es válido, la 

construcción de un puente planificado para afianzar la amistad, cooperación y desarrollo Sino-

tibetano fue aceptada y realizada con intereses ocultos por China para su invasión y 

apoderamiento. Acorde a los señalamientos de Lobsang Sangay, esta misma estrategia está 

siendo llevada a cabo a una escala mayor, con la construcción de las islas artificiales y los puertos 

que completan el Collar de Perlas, generan una posición estratégica, comercial y militar en el 

pacífico, disfrazada al igual que el puente Sino-tibetano a modo de comunicación, lazos de 

amistad y oportunidades de desarrollo entre las naciones que comunica el océano más grande 

del mundo.  

 

Así China ha elaborado una geoestrategia y geopolítica que asegura su posición como futura 

superpotencia hegemónica, sobrepasando a los Estados Unidos que han gozado de esta posición 

tras la desintegración de la Unión Soviética, siendo Tíbet la llave de su seguridad fronteriza y 

fuente de su poder en el estatus quo internacional. 
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El cambio constante en las Relaciones Internacionales entre los distintos actores y la evolución 

del Sistema-mundo, hacen emerger teorías que explican la realidad y el contexto mundial, todas 

y cada una de las teorías, así como conceptos, son introducidos en la ciencia de acuerdo al tiempo, 

ideología y herramientas disponibles en el momento, por lo que en el campo de las Ciencias 

Sociales evoluciona de forma constante. Mediante este proceso surge la Teoría Decolonial, la 

Teoría del Sistema-mundo, Sistema-mundo moderno y una moderna definición de guerra al 

comienzo de siglo XXI, la Guerra Irrestricta. Estos son los ejes que dan sustento a esta 

investigación que por medio de la búsqueda de información y estudio, analizó los motivos 

geopolíticos y geoestratégicos de China en Tíbet, el producto de la contención del Primer Ministro 

tibetano y la réplica de la Administración Central Tibetana llevada a cabo a través del Camino 

Intermedio a modo de respuesta ante los mecanismos de control chinos y la causa para una 

auténtica autonomía de Tíbet. 

 

En el enfrentamiento sino-tibetano, el gobierno chino usa todos los recursos a su alcance para 

lograr los objetivos de sus políticas. Si bien es cierto que a partir de la ocupación en el territorio 

considerado el Techo del mundo posterior a la firma del acuerdo de los 17 puntos en 1951, la vida 

cotidiana y el contexto en que se desenvuelve la etnia tibetana comenzaron a tener cambios 

radicales con relación a la tecnología, industria, educación y salud, también lo es el hecho de que 

las condiciones de la población nativa no mejoró, ya que se vive con una marcada discriminación 

en comparación con la población china y dentro de la misma, prevalece la marginación hacia el 

sexo femenino.  

 

De acuerdo a la investigación realizada, Tíbet es rico en minerales, sobre todo en uranio, cuenta 

con una de las principales fuentes de agua dulce en Asia derivada de los glaciares de la Cordillera 

del Himalaya, además posee una posición geográfica privilegiada que la convierte en estratégica; 

situación que fortalece el interés chino por anexar Tíbet a su territorio con justificaciones de 
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derechos históricos y culturales bajo la premisa de la unificación de la Madre Patria. Los beneficios 

que se desprenden de la anexión territorial, son utilizados y fungen de enclave fundamental para 

impulsar el surgir de China en una superpotencia, con lo cual activaron mecanismos de control 

que disminuyan las protestas y faciliten los objetivos chinos en el territorio de Tíbet.  

 

En los fundamentos de la teoría decolonial usados para el análisis de la confrontación sino-

tibetano, se confrontaron los hechos conductuales realizados por el Dalai Lama en su rol de Jefe 

de Estado y posterior en calidad de representante de la religión budista mahayana, de modo 

antagónico con la internacionalización de la causa tibetana y la democratización del Gobierno en 

el Exilio, de manera tácita se realiza el acoplamiento a las corrientes de pensamiento occidental 

y eurocéntrico a través del Camino Intermedio. Hace llamado prioritario a la defensa de los 

derechos humanos de la etnia tibetana mediante la petición de apoyo en la comunidad 

internacional, para frenar los mecanismos de control chinos sobre los tibetanos y su cosmovisión, 

donde el instrumento que utiliza la Administración Central Tibetana tiene por objetivo llegar a 

una verdadera autonomía y abandona el ideal de independencia de Tíbet, al tener 

preponderancia el asunto de la perpetuidad de la cosmovisión tibetana. Es este hecho junto con 

la renuncia a los derechos políticos del Dalai Lama, en función equiparable al de Jefe de Estado, 

uno de los puntos más relevantes de la confrontación ya que rompe con la tradición de poder 

dual de muchos siglos atrás, que refleja la sumisión y aceptación de la colonización geográfica e 

ideológica, mediante la implantación de un sistema político ajeno a sus prácticas ancestrales, con 

el fin de asegurar la sobrevivencia de creencias, tradiciones y religión nativas. Es también un 

intento de reconocer de forma internacional el gobierno tibetano con el fin de favorecer la causa 

de un Tíbet autónomo, llevada a cabo por la CTA desde Dharamsala-India para captar el apoyo de 

Organismos Internacionales y Estados. 

 

La importancia para el Gobierno Tibetano en el Exilio por confrontar de forma diplomática a estos 

mecanismos de control, más allá de las acciones que no lograron el decline de la política china, 

presionaron al GTE a coincidir con la visión de la comunidad internacional, motivo por el que surge 
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un movimiento democratizador que reformó el sistema de gobierno y la Carta Suprema, y dan 

paso a la Administración Central Tibetana. Estas medidas representan el intento de 

reconocimiento del gobierno tibetano dentro de la comunidad internacional, reforzado mediante 

reuniones amistosas, pero no oficiales, con Jefes de Estado, ONG´s, Asociaciones pro-Tíbet y 

personajes influyentes en el ámbito de la política, literatura y espectáculo. 

 

Los mecanismos de la Guerra Irrestricta china se enfocan en la homologación de la población, 

forma de pensamiento, lengua y creencia religiosa. Usa recursos e instrumentos que amenazan 

la perpetuidad de una población con rasgos genotípicos y fenotípicos similares, integrados con 

conocimientos, cultura e historia compartida. El rechazo a tales medidas y a la ocupación 

territorial china, proveniente de población nativa expatriada, se manifiesta de distintas maneras, 

una de las más notables es la inmolación. Esta manera de protesta llama la atención de los medios 

de comunicación y generan sentimientos de los espectadores alrededor del mundo por acto de 

sacrificio por una causa; sin embargo, el apoyo de la opinión pública a través de algunos ONG´s y 

Asociaciones pro-Tíbet es mayor que la de los distintos actores de la comunidad internacional, 

quienes soslayan las acciones genocidas del EPL. 

 

Hasta el término de este trabajo de investigación, no existe Estado que reconozca a la 

Administración Central Tibetana debido a las posibles coacciones del gobierno chino en distintos 

ámbitos, sobre todo en el comercial, ya que en un mundo globalizado es de mayor importancia 

tener y mantener buenas relaciones económicas, tecnológicas e incluso militares, que poseer un 

riesgo de rezago y pérdidas económicas por romper dichas relaciones por una causa sin un 

beneficio sustancial, por lo que en primera instancia implica la pérdida del mercado principal de 

manufactura barata. Un ejemplo de ello es India, que comparte historia e ideales heredados de 

la Gran Bretaña con Tíbet, aún después de la Guerra Indo-china, aceptó la ocupación de Tíbet y 

el reclamo jurídico de China a poseerlo. Por lo que la política exterior de India prioriza la alianza 

económica al apartar las diferencias y conflictos entre ellas, incluido el tema de la confrontación 

Sino-tibetano, de tal forma que el encuentro y alianza Indo-chino se realizó bajo la premisa de 
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crear una región multipolar al promover el desarrollo regional, así India se ha unido a tres 

instituciones internacionales lideradas por China en lo que va del siglo XXI. De la misma forma, 

Estados Unidos mantiene límites para evitar una confrontación con China, posicionando su 

opinión en la defensa de los Derechos Humanos a través de foros, por ejemplo, en Naciones 

Unidas, a su vez, brinda apoyo económico a la CTA y recibe visitas amistosas no oficiales con el 

Dalai Lama y el Primer Ministro; política que se ve amenazada por el proteccionismo comercial 

de la administración del presidente Trump y su anunciado retiro en junio 2018 del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU. De tal modo que en este contexto, los derechos humanos en forma 

conjunta con el capitalismo occidental, funcionan como discurso regulatorio que normalizan 

ciertas relaciones de poder. 

 

La estrategia de ascenso de China en superpotencia hegemónica es señalada por Lobsang Sangay 

de forma análoga a la seguida en Tíbet, debido a la construcción de puertos para completar el 

«Collar de Perlas» e incluido en el proyecto «One Belt, One Road», ya que éste brinda a China 

seguridad estratégica en el Océano Pacífico e Indico y socios comerciales en los continentes de 

Asia, Europa y África, justificado a modo de puentes de comunicación y rutas comerciales que 

beneficiarán el desarrollo del comercio interior y exterior en el mundo globalizado, en específico 

el puente conocido con el nombre del «camino hacia el cielo» que conecta la provincia Qinghai 

con Tíbet, aplaudido por el gobierno chino y aceptado por Tíbet para «beneficio mutuo».	

 

Por lo tanto, la importancia de la región para China, no se restringe en mantener el control y la 

persistente extracción de recursos necesarios para su continuo desarrollo, sino también la de 

manifestar su poder para así mantener y acrecentar su estatus quo internacional. Todas las 

acciones chinas descritas en este trabajo de investigación están acogidas en el concepto de la 

Guerra Irrestricta, al suprimir la cultura tibetana con los medios de control implementados en la 

población. Dicha Guerra Irrestricta no se limita a la región de Tíbet al analizar las acciones que 

China realiza al completar el «Collar de Perlas» y la construcción de islas artificiales que permiten 

una posición privilegiada de manera comercial y militar. China realiza una estrategia en la que 
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crea dependencia hacia su mercado, al ser el centro en el Sistema-mundo en la manufactura y 

ensamble de productos, que incluyen a empresas transnacionales; aunado a esto, China escala su 

posición como un país de innovación tecnológica y fuerza militar, además de una invasión 

silenciosa cultural de todas las naciones a través de la inmigración de su población, considerando 

que china representa la tercera parte de la población mundial, por ello es necesario destacar que 

la inexistencia de reglas en la Guerra Irrestricta y dado que dentro de la política no existe la moral, 

todo medio es válido para lograr un objetivo, en este caso, con la intensión de China de regresar 

a ser el centro del mundo.  

 

También es de hacer notar la diferencia de la estrategia en política exterior de China y Estados 

Unidos al involucrar proyectos a gran escala, tal es el caso del «One Belt, One Road» donde a 

diferencia de Estados Unidos, China busca dentro de sus objetivos la expansión de su mercado a 

través de la comunicación al generar proyectos como éste y la estrategia marítima del «Collar de 

Perlas», mientras que Estados Unidos en sus elecciones del 2016 con el triunfo de Donald Trump, 

regresa a una política nacionalista con su eslogan «American First», que más allá de crear vínculos, 

el progreso de la región y el continente, endurece la política referente a los inmigrantes al 

introducir promesas de construcción de muros, la anunciada renegociación o cancelación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que busca beneficios mayores a sus 

contrapartes del tratado, la política de retorno de empresas nacionales que se han expandido y 

beneficiado de una mano de obra más barata en el extranjero. Por tanto, China expande su poder 

a través de las buenas relaciones, comunicación y oportunidades de crecimiento a través del 

desarrollo de la región, a cambio, Estados Unidos continua con una política de mejora única 

beneficiándose de la región y sus intereses en medio oriente. Es así que China busca su posición 

de superpotencia y nuevo líder mundial a futuro. 

 

Al analizar la información, se espera que en lo que respecta a las acciones de los Estados y OI 

hacia Tíbet, permanezcan sin cambio alguno, debido a la importante relación bilateral con China 

y los intereses en su mercado, que arriesgar esos intereses en defender la causa tibetana que no 
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les deja retribución alguna, en consecuencia es preferible para los Estados, continúen con visitas 

no oficiales y apoyos a la CTA, de tal forma que su lucha desestabilice el gobierno chino, 

intentando evitar una hegemonía por parte de China. En cuanto los ONG’s es persistir en la lucha 

por atraer personas y Estados a la causa tibetana, sin dejar a un lado la presión al gobierno Chino 

en contra de los mecanismos de control impuestos en Tíbet.  

 

Sin embargo, la anexión de Tíbet a China trajo consigo el término de feudalismo lamaísta que 

imperó en Tíbet, donde para la mayoría de la población era considerada un siervo con jornadas 

de trabajo entre 16 a 18 horas por día, manteniéndose un sistema patriarcal en el cual las mujeres 

eran consideradas seres sin utilidad. El cambio de régimen con promesas de un cambio radical de 

las condiciones comunes de la población tibetana supondría una mejora en la calidad de vida, que 

hasta cierto punto involucra la esperanza de alcanzarla para todo aquel que deje su cultura e 

identidad tibetana de su cosmovisión. Así  dentro de la teoría decolonial enfoca el enfrentamiento 

sino-tibetano en la política China de implementar la industrialización, democratización y 

modernización de Tíbet a través de una dominación/colonial. 

 

Esta investigación es un aporte al estudio de las RRII de un conflicto contemporáneo con teorías 

de comienzos de este siglo que han sido poco desarrolladas, tal es el caso de la Guerra Irrestricta 

en el conflicto sino-tibetano desde el punto de vista decolonial, siendo esta última un concepto 

«nuevo», al momento de esta investigación, surgida en América del Sur y sólo utilizada para el 

análisis de un Estado de esta región, por lo que el estudio de un conflicto en Asia utilizando la 

teoría decolonial, brinda un enfoque novedoso en las Ciencias Sociales; otro aporte es el uso que 

ambas teorías reflejan en cada uno de los polos «oprimido-dominante» para el análisis moderno 

del conflicto. En cuanto a los estudios de las Ciencias Sociales en México y Latinoamérica se espera 

que sea una fuente de consulta para comprender la problemática del conflicto sino-tibetano, la 

importancia de la región y eslabón fundamental del crecimiento chino, tanto de su política 

nacional e internacional, como para fortalecer su economía y resurgir a modo de superpotencia.  
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ANEXOS 
 

Anexo A 

Acuerdo de 17 puntos: 

1) El pueblo tibetano se unirá y expulsará a las agresivas fuerzas imperialistas del Tíbet; el 

pueblo tibetano volverá a la familia de la Madre Patria – la República Popular China. 

2) El Gobierno Local del Tíbet prestará ayuda de forma activa al Ejército de Liberación 

Popular para que entre en el Tíbet y consolide la defensa nacional. 

3) Conforme a la policía hacia las nacionalidades establecida en el Programa Común de la 

Conferencia Consultiva Política China, el pueblo tibetano tiene el derecho de ejercer la 

autonomía regional nacional bajo el liderazgo unificado del Gobierno Central Popular. 

4) Las autoridades centrales no alterarán el sistema político existente en el Tíbet. Las 

autoridades centrales tampoco alterarán el estatus, las funciones y los poderes del Dalai 

Lama. Los oficiales de distinto rango mantendrán sus puestos como siempre. 

5) Se mantendrá el estatus, las funciones y los poderes del Bainqen Erdini (Panchen Lama). 

6) Por los estatus, las funciones y los poderes del Dalai Lama y el Bainqen Erdini se refiere a 

los estatus, las funciones y los poderes del Décimo Tercer Dalai Lama y el Noveno Bainqen 

Erdini cuando mantenían una relación amistosa el uno con el otro. 

7) Se llevará a cabo la política de libertad religiosa establecida en el Programa Común de la 

Conferencia Consultiva Política China. Se respetarán las creencias religiosas, las 

costumbres y los hábitos del pueblo tibetano, y se protegerán a las lamaserías. Las 

autoridades centrales no efectuarán cambios en los ingresos de los monasterios. 

8) Se reorganizarán a las tropas tibetanas dentro del Ejército de Liberación Popular, y se 

convertirán en parte de las fuerzas de defensa nacional de la República Popular China. 

9) Se desarrollarán el idioma hablado y escrito y la educación escolar de la nacionalidad 

tibetana paso a paso según las condiciones reales en el Tíbet. 

10) Se desarrollarán la agricultura, la ganadería, la industria y el comercio tibetano paso a paso 

y se mejorará el nivel de vida del pueblo paso a paso según las condiciones reales del Tíbet. 
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11) En lo que se refiere a las distintas reformas en el Tíbet, no serán impuestas por parte de 

las autoridades centrales. El Gobierno Central del Tíbet debería llevar a cabo unas 

reformas por iniciativa propia, y las exigencias para las reformas por parte del pueblo 

serán resueltas mediante la consulta con los líderes del Tíbet.  

12) Siempre y cuando los oficiales que estaban antes a favor de los imperialistas y del 

Kuomintang se comprometan a romper relaciones con el imperialismo y el Kuomintang y 

no se dediquen al sabotaje o a la resistencia, podrán continuar manteniéndose en sus 

puestos sin que venga a cuenta su pasado. 

13) Cuando entre en el Tíbet, el Ejército de Liberación Popular acatará todas las políticas arriba 

mencionadas y será justo a comprar y vender y no se apoderará arbitrariamente de una 

aguja o de un hielo del pueblo. 

14) El Gobierno Central Popular se encargará de forma centralizada de todos los asuntos 

externos del Tíbet y habrá una coexistencia pacífica con los países vecinos y se 

establecerán y desarrollarán unas relaciones justas de comercio con ellos basadas en la 

igualdad, y el beneficio y el respeto mutuo hacia el territorio y la soberanía. 

15) Con el fin de asegurar que se ponga en práctica este acuerdo, el Gobierno Central Popular 

establecerá un comité militar y administrativa y una sede militar en el Tíbet, y aparte del 

personal enviado ahí por el Gobierno Central Popular, absorberá todo el personal tibetano 

posible para participar en esa tarea. El personal tibetano local que participe en el comité 

militar y administrativo puede incluir elementos patrióticos del Gobierno Local del Tíbet, 

y los distintos distritos y monasterios más importantes; la lista de los nombres se elaborará 

después de consultar con el representante nombrado por el Gobierno Central Popular 

para su nombramiento. 

16) Los fondos necesarios para el comité militar y administrativo, la sede militar y el Ejecito 

de Liberación Popular entrando al Tíbet serán proporcionados por el Gobierno Central 

Popular. El Gobierno Local del Tíbet prestará ayuda al Ejecito de Liberación Popular con la 

compra y el transporte de comida, forraje, y otras necesidades diarias. 

17) Este acuerdo entrará en vigor nada más firmarse y sellarse. 
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Anexo B 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General 

en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948  

 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana; 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como 

la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a 

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión; 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las 

naciones; 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con 

la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 
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que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre 

los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2. 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no 

se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o 

territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía. 

Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4. 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6. 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación. 
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Artículo 8. 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley. 

Artículo 9. 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10. 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11. 

(1) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

(2) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12. 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13. 

(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 

de un Estado. 

(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país. 

Artículo 14. 

(1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 
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(2) Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 

delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15. 

(1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

(2) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad. 

Artículo 16. 

(1) Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 

por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán 

de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio. 

(2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

(3) La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17. 

(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

(2) Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18. 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 

derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar 

su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19. 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de 

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20. 

(1) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
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(2) Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21. 

(1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por 

medio de representantes libremente escogidos. 

(2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 

(3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que 

garantice la libertad del voto. 

Artículo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 

los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23.  

(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

Artículo 24. 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable 

de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25. 
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(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social. 

Artículo 26. 

(1) Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 

lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

(2) La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 

(3)  Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos. 

Artículo 27. 

(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 

a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten. 

(2) Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. 

Artículo 28. 
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Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29. 

(1) Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

(2) En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. 

(3) Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 

propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30. 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 
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Anexo C 

 

Funciones de la Asamblea General de la ONU 

 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Asamblea General puede: 

• Examinar y aprobar el presupuesto de la Organización y establecer las cuotas de los 

Estados Miembros 

• Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y a los miembros de otros 

consejos y órganos de las Naciones Unidas, y, por recomendación del Consejo de 

Seguridad, nombrar al Secretario General 

• Considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales, incluido el desarme, y hacer recomendaciones al respecto 

• Debatir cualquier cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales y, salvo cuando una controversia o situación esté siendo examinada por 

el Consejo de Seguridad, hacer recomendaciones al respecto 

• Debatir, con la misma salvedad, cualquier cuestión dentro de los límites de la Carta o que 

se refiera a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos de las Naciones Unidas, 

y hacer recomendaciones al respecto 

• Encomendar estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación 

internacional en el campo político, el desarrollo del derecho internacional y su 

codificación, la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la 

colaboración internacional en materias de carácter económico, social, humanitario, 

cultural, educativo y sanitario 

• Recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualquier situación que pueda perjudicar 

las relaciones amistosas entre países 

• Examinar informes del Consejo de Seguridad y de otros órganos de las Naciones Unidas 

(ONU, 2017) 
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Anexo D 

 

Importantes Intervenciones chinas 2018-2011 

 

• Rueda de Prensa del Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi sobre la Política Exterior 

de China y sus Relaciones con el Exterior(2018-03-09) 

• De la Mano en la Nueva Era Salvando el Océano(2018-01-25) 

• Xi Jinping Publica Artículo Firmado en Medio de Comunicación Chileno(2016-11-23) 

• Xi Jinping Publica Artículo Firmado en Medio de Comunicación Ecuadoriano(2016-11-17) 

• Palabras en la Recepción por el 66º Aniversario de la Fundación de la República Popular 

China(2015-09-30) 

• China busca la paz(2015-09-30) 

• Construir una nueva asociación caracterizada por la cooperación de ganancia compartida 

y crear una comunidad de destino común para la humanidad(2015-09-29) 

• Promover el desarrollo integral de las mujeres y construir conjuntamente y compartir un 

mundo mejor(2015-09-28) 

• Buscar el desarrollo común y constante, ser socios de cooperación y ganancia 

compartida(2015-09-27) 

• CREAR JUNTOS UN NUEVO PORVENIR DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERACIÓN INTEGRAL 

ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE(2015-05-28) 

• Forjar la Armadura de Cobre e Hierro de la Economía y Amistad China-Chile--Discurso del 

Primer Ministro del Consejo de Estado de la República Popular China Li Keqiang en la 

Inauguración del Seminario Económico-Comercial en el Marco del 45º Aniversario de 

Relaciones Diplomáticas China-Chile y el VII Encuentro del Consejo Bilateral de Negocios 

China-Chile(2015-05-28) 

• Intervención en el Simposio Sobre el Intercambio Cultural China-América Latina(2015-05-

22) 
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• Promover la Actualización de la Cooperación entre China y Brasil para Orientar el 

Desarrollo Compartido entre China y América Latina y el Caribe(2015-05-21) 

• Intervención Principal del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China 

Wang Yi en la Primera Reunión Ministerial del Foro China-CELAC(2015-01-13) 

• Entrevista Conjunta por Escrito del Presidente Xi Jinping con Medios de Comunicación de 

Cuatro Países Latinoamericanos(2014-07-15) 

• Discurso del Vice Ministro Zhai Jun en la 16ª Reunión Ministerial del Movimiento de No 

Alineación y Reunión Conmemorativa del 50 Aniversario de la Fundación de dicho 

Movimiento(2011-05-27) 

• Hu Jintao Participa y Pronuncia un Discurso en el Acto Inaugural de la Reunión Anual de 

2011 del Foro de Boao para Asia(2011-04-15) 

• Hu Jintao: Discurso Pronunciado en el Acto de Inauguración de la Reunión Anual de 2011 

del Foro de Boao para Asia(2011-04-15) 

 

Agenda Diplomática china 2017-2017 

 

• Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi Hace una Escala en 

Washington D.C en su Camino de Regreso a China(2018-05-22) 

• Li Keqiang Realizará una Visita Oficial a Indonesia y Asistirá a la VII Cumbre de China, Japón 

y Corea del Sur Y Visitará Oficialmente Japón(2018-05-01) 

• Wang Yi visitará la RPDC(2018-04-30) 

• Representante Especial del Presidente Xi Jinping, Yang Jiechi, Visitará Kuwait y los 

Emiratos Árabes Unidos(2018-04-27) 

• Reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la OCS se celebrará en 

Beijing(2018-04-18) 

• Enviado Especial del Presidente Xi Jinping, Wang Yi, visitará Rusia(2018-03-30) 

• Representante Especial del Presidente Xi Jinping y miembro del Buró Político del Comité 

Central del PCCh Yang Jiechi, realizará una visita oficial a Sudáfrica(2018-03-22) 



Anexos 

158 
 

• Yang Jiechi visitará a México(2016-12-11) 

• Wang Yi Visitará a Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia(2016-09-30) 

• El Enviado Especial del Presidente Xi Jinping , Chen Jining, Asistirá a la Ceremonia de 

Entrega del Poder Presidencial del Perú(2016-07-25) 

• El Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay Rodolfo Nin Novoa Visitará China(2016-

06-03) 

• Wang Yi Visitará a Malawi, Mauricio, Mozambique y Namibia y Viajará al Reino Unido para 

Asistir a la Conferencia sobre el Apoyo Humanitario a Siria(2016-01-28) 

• Enviado Especial del Presidente Xi Jinping, Vicepresidente Ji Bingxuan del Comité 

Permanente de la Asamblea Popular Nacional Va Asistir a la Ceremonia de Transferencia 

de Poder Presidencial de Argentina(2015-12-09) 

• Vicepresidente Álvaro García de Bolivia Visitará a China(2015-10-12) 

• Wang Yang Visitará a Cuba, Brasil y Presidirá la Cuarta Reunión de la Comisión de 

Coordinación y Cooperación de alto nivel China - Brasil(2015-06-19) 

• Li Keqiang Realizará Visita Oficial a Brasil, Colombia, Perú y Chile(2015-05-11) 

• Presidente de Guinea Ecuatorial Obiang Visita China(2015-04-23) 

• Jiang Daming, Enviado Especial de Presidente Xi Jinping Asistirá a Ceremonia de 

Invertidura de Presidente de Bolivia(2015-01-16) 

• Presidente Xi Jinping y Líderes de Costa Rica, Ecuador, Bahamas y Venezuela Asistirán 

Juntos a Ceremonia de Apertura de Primera Reunión Ministerial de Foro China-

CELAC(2014-12-31) 

• Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís Visitará China(2014-12-31) 

• Presidente de Ecuador Rafael Correa Visitará China(2014-12-31) 

• Primera Reunión Ministerial de Foro China-CELAC se Celebrará en Beijing(2014-12-29) 

• Presidente Peruano Humala Vendrá a China para Asistir la Reunión Informal de Líderes de 

APEC y Efectuará Visita de Trabajo(2014-11-04) 

• Presidenta Chilena Bachelet Asistirá a Reunión Informal de Líderes de APEC y Realizará 

Visita de Trabajo a China(2014-11-04) 
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• Presidente Mexicano Peña Visitará China y Asistirá a Reunión Informal de Líderes de 

APEC(2014-11-03) 

• Declaración de Portavoz de Cancillería Qing Gang sobre Reunión de Yang Jiechi con 

Secretario de Estado de EE.UU. Kerry(2014-10-19) 

• Observaciones de Portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores, Qin Gang, sobre 

Seguridad Cibernética y Otros Temas Tocados en Reunión de Consejero de Estado Yang 

Jiechi con Secretario de Estado Estadounidense Kerry(2014-10-19) 

• Observaciones de Portavoz de Ministerio de Relaciones Exteriores, Qin Gang, sobre 

Cuestión de Hong Kong Abordada en Reunión entre Consejero de Estado Yang Jiechi y 

Secretario de Estado Estadounidense Kerry(2014-10-19) 

• Wang Yi Visitará Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil(2014-04-11) 

• Presidente Venezolano Maduro Visitará China(2013-09-17) 

•  

• Vicepresidente de Venezuela Jorge Arreaza Visitará China(2013-07-17) 

• Presidente Xi Jinping Hará Visitas de Estado a Trinidad y Tobago, Costa Rica y México e Irá 

a EE.UU. para Entrevista entre Jefes de Estado de China y EE.UU.(2013-05-21) 

• Asesor de Seguridad Nacional del Presidente de EEUU, Tom Donilon, visitará China(2013-

05-21) 

• Eviado Especial del Presidente Hu Jintao y Vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional 

Lu Yongxiang Asistirá a Ceremonia de Transferencia del Poder Presidencial de 

México(2012-11-23) 

• Canciller Mexicana Espisona Visitará China(2012-04-01) 

 

  



Anexos 

160 
 

Anexo E 

 

 

 

 Tibetano exiliado se inmola como protesta,  Nueva Delhi 

www.elpaís.com, 2012 
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Anexo F 

 

 

Monasterio tibetano autorizado 

 
www.radical.es, Redondo, Cristina 

 

 


	Portada
	Índice General
	Introducción
	Capítulo 1. Confrontación Sino-Tibetana en el Sistema Mundo Moderno
	Capítulo 2. Derecho Internacional en el Sistema-Mundo Moderno y el Camino Intermedio como Consecuencia del Pensamiento Eurocéntrico
	Capítulo 3. Geopolítica: Mecanismo de Control Chino en el Tíbet Frente a la Contención del Camino Intermedio, Tras el Nombramiento Democrático del Primer Ministro Lobsang Sangay (2011-2017)
	Reflexión Final
	Fuentes de Consulta
	Anexos



