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INTRODUCCIÓN 
 

Irán se encuentra situado en la intersección de varios mundos: el árabe, el turco, el indio y el 

ruso; en la confluencia de distintos espacios geográficos: Medio Oriente, Cáucaso, Asia Central 

y la región del Golfo Pérsico; así como entre tres espacios marítimos: el mar Caspio, el Golfo 

Pérsico y el mar de Omán. Al estar en el centro de una combinación de influencias, el mundo 

iraní se constituyó como una peculiaridad que, con base en los rasgos comunes, ha tendido a 

la formación de un sentimiento de identidad nacional.  

 

La República Islámica de Irán es el único país que limita con las dos cuencas más importantes 

de gas y de petróleo, la del Golfo Pérsico y la del Mar Caspio. Lo que le ha dado una posición 

ventajosa en términos económicos, políticos y sociales frente a otras naciones. De esta 

manera, el país goza de un rol determinante en la región, puesto que representa “la ruta más 

corta y apropiada para llevar la energía del Caspio a los mercados internacionales con origen 

en Azerbaiyán y Turkmenistán, y así cruzarlo para conectar con las terminales existentes en 

la costa del Golfo Pérsico.”1  Sin embargo, su situación ha sido dependiente de la evolución de 

las fuerzas internacionales y de la intervención por parte de Gran Bretaña, Rusia, Alemania y 

Estados Unidos, desde 1904 hasta 1946.  

 

En este sentido, Irán siempre ha sido de gran importancia geopolítica y geoestratégica para 

las grandes potencias, puesto que cuenta con salida al Golfo Pérsico y al Mar Caspio, lo cual 

es vital en caso de guerra, como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en virtud 

de que en ellas sin el petróleo de esta zona no habrían tenido el mismo desarrollo. En ambas 

guerras, Irán estuvo influenciado por las grandes potencias para proteger las vías de 

comunicación y los intereses propios, según los términos de los tratados de división de 

influencias en todo el mundo.   

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reemplazó a Gran Bretaña en la 

dominación de Irán, inaugurándose y formalizándose la influencia estadounidense. Ante la 

cual, la República Islámica de Irán jugó el papel del más grande impedimento para el 

                                                             
1	Monserrat;	Díaz	Ortega,	“Geopolítica	de	Irán”	en	Revista	de	geopolítica	y	estrategia,	FCP	y	S,	UNAM,	no.	3	pp.	28	
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predominio estadounidense en la región del Golfo Pérsico, por oponerse –incluso actualmente-  

a sus intereses políticos. De tal manera que:  

 
“El esfuerzo de Irán por dominar en Medio Oriente se estaba desarrollando dentro del 
contexto de la descomposición del sistema colonial. El rasgo más evidente fue el 
apartamiento británico de la península arábiga. [..] Ante este vacío de poder, Irán dio a 
conocer su decisión de tomar el lugar de Gran Bretaña como potencia militar dominante 
y garante de los regímenes locales existentes. Desde entonces el Golfo Pérsico y el norte del 
Océano Índico se convirtieron en las prioridades de la planeación de la defensa iraní́.”2 

 

Empero, esta relación no siempre se desarrolló de la misma manera, ya que durante los 25 

años que duró la dinastía Pahlevi se defendieron los intereses estadounidenses en toda la 

región. De modo que la economía iraní se desenvolvió de manera subordinada a las decisiones 

de Estados Unidos. Por lo que todo aquel que estuviera en contra de la política de este país 

americano, era torturado y asesinado.  

 

La base del crecimiento y expansión de Irán se ha dado a través del petróleo, recurso que le 

ha proporcionado diversas oportunidades, así como limitaciones en el desarrollo económico 

del país. De hecho, fue a partir de los años cincuenta cuando Irán experimentó un rápido 

proceso de industrialización gracias a los ingresos por la extracción petrolífera. Sin embargo, 

dicho proceso no se vio acompañado de un desarrollo ni en la infraestructura, ni de los sectores 

primarios. Por lo que, cabe señalarse, el sector agrícola, que tiene un peso predominante en 

la estructura económica en la actualidad, y no fue incentivado.    

 

La dinastía Pahlevi controló y vinculó las cuestiones petroleras con las militares, colocando a 

Irán como una potencia estratégicamente dominante en Medio Oriente, como se mencionó 

anteriormente, gracias al apoyo estadounidense. Esto a tal magnitud, que, incluso, se llevó a 

cabo un Programa de Asistencia Militar para que Estados Unidos le vendiera a Irán todas las 

armas convencionales.  

 

                                                             
2	Ibídem.	pp.	26	
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La situación geopolítica de Irán le ha dado la connotación de ser un pivote geográfico por “ser 

un Estado que por su situación geográfica define condiciones de acceso de un jugador 

significativo a áreas importantes o bien niega ciertos recursos.”3 Lo que ha generado dos 

percepciones estrictamente diferentes de Irán: la que se sustenta en el punto de vista interno 

de la República Islámica y la que se sustenta en el punto de vista externo, dado por la Sociedad 

Internacional. 

 

De modo que, al exterior, Irán se ha percibido como: 

 
“un  país que persigue el poder, que espera convertirse en actor ineludible de una amplia 
región que abarca zonas extremadamente sensibles para el sistema internacional. Esta 
voluntad hegemónica explicaría su política nuclear, con la que Teherán aspira a dominar 
la totalidad del ciclo del enriquecimiento del uranio y a abordar la producción de misiles 
de alcance medio y largo”.4 

 

Asimismo, además de que el país ha tenido una clara participación en Iraq y en Afganistán, 

también ha proporcionado apoyo al grupo libanés Hezbollah y a los movimientos islamistas 

palestinos, lo que le ha dado la posibilidad de ampliar su capacidad de influencia hasta las 

orillas del Mediterráneo oriental. Por ello, algunos miembros del mundo árabe no han visto mal 

la emergencia de Irán como una potencia regional. Al contrario, la han percibido como una 

oportunidad para darle estabilidad a la zona, aún a pesar de la existencia de otros países que 

apoyan los intereses estadounidenses en la región.5  

 

Por otro lado, según el punto de vista que ha manado del interior:  

 
“el régimen iraní considera que su territorio se encuentra amenazado por potencias 
hostiles como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, cuyas tropas se hallan desplegadas 
en las aguas del Golfo Pérsico. […] Asimismo, Teherán se considera una víctima de 

                                                             
3	Zbigniew	Brzezinski,	El	gran	tablero	mundial.	La	supremacía	estadounidense	y	sus	imperativos	geoestratégicos,	(Tr.	Mónica	
Salomón),	Barcelona,	Paidós	Ibérica,	1998,	p.	49	
4	Djalili	Mohammad-		Reza,	Irán:		fortalezas	y	debilidades	de	una	potencial	regional,	Casa	Árabe	e	Instituto	Internacional	de	
Estudios	Árabes	y	del	Mundo	Musulmán,	Madrid,	2007,	p.	5	
5	Ibíd.	P.	5.		
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sanciones económicas injustificadas, impuestas por el Consejo de Seguridad, las cuales 
están destinadas a debilitarlo, a desestabilizar y finalmente derrocarlo.”6 

 

Por lo que, para Irán, el programa nuclear ha sido de gran importancia, pues ha funcionado 

como un elemento de disuasión tanto en la región como a nivel internacional. Sobre todo, en 

la medida en que la República de Irán se encuentra rodeada de bases militares 

estadounidenses, desplegadas a lo largo de todo el Golfo Pérsico.  

 

Así, la política exterior iraní presentó nuevas oportunidades mediante la combinación del 

interés nacional con objetivos transnacionales, tales como el bien de la comunidad islámica. 

Para lo cual se basó en un nuevo modelo que buscaba romper inmediatamente relaciones con 

EEUU, a saber: “Ni Oriente, Ni Occidente”. 

 

Otro factor importante en la geopolítica iraní ha sido el nacionalismo, que se ha alimentado -a 

la vez que ha contrastado- de la herencia del Imperio Persa y del mundo pre – islámico, 

mezclados con el orgullo iraní y su vocación de potencia regional. De esta manera, la identidad 

nacional iraní ha sido suficientemente fuerte como para resistir a la gran diversidad de su 

abundante población. Lo cual se explica, además, por la habilidad que ha tenido el país en la 

preservación de su independencia a lo largo de su historia, que si bien ha tenido fuertes 

influencias internacionales, nunca ha sido ocupado por alguna de ellas.  

 

Si bien gracias al impulso del petróleo Irán ha logrado superar problemas económicos 

derivados de los bloqueos, problemas culturales como el analfabetismo o problemas 

infraestructurales como la falta de comunicaciones; también la centralización económica en el 

petróleo le ha generado otros problemas como la inflación, la existencia de industrias no 

competitivas, la dependencia al petróleo y la no diversificación de la economía. Todo ello 

porque se ha provocado una dependencia máxima en los hidrocarburos, dejando de lado otros 

sectores que también son importantes para el desarrollo y crecimiento de una nación.  

 

El gobierno iraní se encontró con diversas dificultades internacionales, y unas de las más 

importantes han sido las sanciones económicas. Penas por las que se ha visto en la necesidad 

                                                             
6	Ibíd.	p.	5		
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de ampliar su comercio con China y Japón, importando productos como arroz, maíz, soja, 

vehículos, y exportando, además de petróleo, minerales de hierro, propano licuado y metanol.   

 

Respecto a ello y:  

 
“En términos esquemáticos cabe distinguir cinco grandes ventajas a disposición de Irán, 
sobre la base de las cuales el país podría sentar los cimientos de su política interna y 
edificar su política internacional. Estas ventajas son: una dilatada experiencia histórica, 
un importante capital humano, una posición geográfica envidiable, abundantes recursos 
energéticos y una capacidad real de influencia exterior desde los límites de su territorio 
nacional”.7 
 

El posicionamiento de Irán como una potencia regional es de relevancia internacional, puesto 

que la zona a la que el país pertenece ha representado un nodo estratégico con gran 

dinamismo demográfico, económico y político; él mismo cuenta con recursos naturales vitales 

para toda sociedad, como lo han sido el petróleo y el gas, así como con vías de comunicación 

importantes que conectan a tres continentes. Es por esto que esta región es tan relevante para 

el gobierno estadounidense. Y es por lo mismo, que Irán ha representado el principal 

impedimento en la zona para que Estados Unidos pueda lograr sus objetivos “imperialistas” en 

el Medio Oriente. 

 

Por todo lo anterior, es claro que Irán es hoy una potencia regional. Sin embargo, aún queda 

por clarificar a qué se debe su consolidación como tal y cuáles son las últimas motivaciones e 

intereses para mantener su poderío en la región y en la política internacional. Si es que deberá 

sentar los cimientos de su política en la diversidad de sus factores: sobre su experiencia 

histórica, su valioso capital humano, su posición geográfica con abundantes recursos naturales 

y su capacidad de influencia al exterior.  

 

Sin duda, el estudio de los factores geopolíticos de Irán representa un tema de interés para la 

sociedad internacional, no solo porque Irán ha sido una clave importante en ella, sino también 

debido a que representa un fenómeno político y cultural sinigual: sus posiciones hacen frente 

                                                             
7	Ibídem.	p.	7		
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tanto a la hegemonía de la ideología occidental como a la ideología oriental, a través de lo cual 

ha buscado establecer su propia peculiaridad, basándose en la identidad formada a través de 

su dinamismo y diversidad. Lo que le ha conducido, sin embargo, a tener más enemigos en la 

región de la cual forma parte.  

Como hipótesis general del presente estudio afirmamos que existe una clara relación entre la 

relevancia de Irán y su entorno regional geopolítico. De modo que es posible vislumbrar cómo 

el aprovechamiento de Irán respecto a su posición geográfica, sus recursos naturales y la 

debilidad de los países vecinos, ha permitido su consolidación como potencia regional. Y 

aunado a esto, afirmamos que con el mantenimiento de una posición política que tome en 

cuenta los mismos factores, el liderazgo político de Irán será más claro y duradero, por lo que 

es certera la necesidad de explotar sus ventajas y disminuir sus amenazas. 

 

En este sentido, el presente estudio tiene por objeto analizar la posición geográfica iraní, así 

como las motivaciones e intereses que han llevado a la República Islámica de Irán a 

consolidarse como una potencia regional. 

 

Por motivos prácticos, el presente estudio se va a dividir en tres capítulos. El primero lleva el 

nombre de “Antecedentes geopolíticos de Irán”, en el cual se observarán los antecedentes 

históricos de Irán a fin de tener un panorama general de su colocación como un líder nato en 

la región. 

 

El segundo se ha denominado “Factores geopolíticos que llevaron a la consolidación de una 

potencia regional”, teniendo como objetivo el analizar los factores geopolíticos de la República 

Islámica, lo cuales han sido significativos para su posicionamientos a nivel internacional, así 

como observar el dinamismo geográfico, económico y político con el que cuenta.  

 

Y, por último, el tercer capítulo se titula “Los círculos geopolíticos de Irán”, donde se analizarán 

las relaciones entre Irán y el resto del mundo, además de visualizar a los aliados y rivales, los 

cuales están directamente involucrados en el posicionamiento iraní.  

 

Cabe resaltar que al final de cada capítulo se encontrarán las conclusiones del mismo, y al 

terminar el documento se hallarán las conclusiones finales.  



	

	
	

10
	

Capítulo 1. Antecedentes geopolíticos de Irán 
 

Irán es un país de Medio Oriente y Asia Occidental con una población de 79 853 900 millones 

de habitantes8, de la cual el 45% se encuentra en la edad adulta joven (20-24). Factor de vital 

importancia, puesto que representa mano de obra para el país, lo que le da una ventaja en el 

desarrollo de las industrias, así como en el desarrollo de la milicia.  

 

La actividad económica de Irán se ha centrado principalmente en la industria y en los servicios, 

tomando como base la explotación del petróleo y del gas natural, dejando de lado sectores 

importantes como la agricultura y la ganadería. Este rezago de las actividades primarias ha 

causado que se recurra a las importaciones de bienes y servicios básicos para la población, 

siendo China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Corea del Sur sus principales socios 

comerciales.  

 

Irán se encuentra situado en la intersección de varias culturas: la árabe, la turca, la india y la 

rusa; en la confluencia de distintas regiones: Medio Oriente, Cáucaso, Asia Central y la región 

del Golfo Pérsico; así como entre tres espacios marítimos: Mar Caspio, Golfo Pérsico y Mar de 

Omán. Al estar en el centro de una combinación de influencias, Irán ha constituido su propio 

mundo; sí con base en rasgos comunes recuperados de la diversidad regional, pero también 

por medio de la formación de un sentimiento propio de identidad nacional.  

La República Islámica de Irán es el único país que limita con las dos cuencas más importantes 

de gas y de petróleo, el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, lo que le da una posición ventajosa 

frente a otras naciones. De esta manera, ha gozado de un rol determinante en la región, puesto 

que es “la ruta más corta y apropiada para llevar la energía del Caspio a los mercados 

internacionales con origen en Azerbaiyán y Turkmenistán, y así cruzarlo para conectar con las 

terminales existentes en la costa del Golfo Pérsico.”9  

Su ubicación central le permite permanecer “al margen de los acontecimientos políticos, 

económicos y militares que afectan a los países vecinos como Irak, Afganistán, Pakistán o 

                                                             
8 The World Factbook: Iran, Sitio oficial de la CIA, [en línea], Estados Unidos, Dirección URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ir.html [consulta: 20 de noviembre de 2013]  
9 Monserrat; Díaz Ortega, “Geopolítica de Irán” Revista “Geopolítica y estrategia, no. 3 México, FCPyS, UNAM, p. 28 



	

	
	

11
	

Arabia Saudita.”10 Esta centralidad geográfica le da posibilidades de tránsito e intercambio. Y, 

aunado a esto, es de resaltar la importancia de lo siguiente: el hecho de que los países 

centroasiáticos como Tayikistán, Uzbekistán y Kirguistán pueden acceder al Golfo Pérsico o al 

Océano Índico a través del territorio iraní; la posibilidad de que Irán funja como la conexión de 

los continentes europeo y asiático si Turquía logra adherirse a la Unión Europea; y el hecho 

de que Irán sea un aliado comercial de Pakistán, pues esto vuelve posible que el primero tenga 

acceso a China e India a través del territorio del segundo. Todo lo cual, suma a la 

competitividad de Irán en relación con los otros países de la región.  

De esta manera, se puede observar la ventajosa ubicación geográfica con la que cuenta Irán, 

al ser el camino ideal para conectar dos continentes y, así, vincular rutas comerciales alrededor 

del mundo. Mas, no sólo su geografía ha sido importante, sino también los recursos naturales 

con los que cuenta, siendo el tercer país con la reserva de petróleo más grande del mundo, 

con 157 300 mb,11 constituyendo el 14% de las reservas mundiales. En el caso del gas natural, 

Irán tiene la segunda reserva probada más grande del mundo, después de Rusia, con 33 780 

millones de m3, representando el 35% de las reservas mundiales.  

Por otra parte, es importante mencionar el papel que juega el Islam en la vida política de Irán, 

pues sin duda este país se caracteriza por un significativo arraigo a dicha religión. De hecho, 

la unidad nacional iraní moderna está construida por el chiismo y no solo por la cultura persa 

que les antecede. A lo que cabe señalar que la contribución que Irán ha hecho a la religión fue 

totalmente nueva, pues al creó una república islámica anti – imperialista, lo que provocó pánico 

entre la mayoría de las monarquías sunitas en la religión.   

Por todo lo anterior, cabe señalar que la situación geopolítica de la República Islámica de Irán 

en la actualidad puede percibirse desde dos puntos de vista diametralmente opuestos. Según 

se analice desde el interior de la república o, desde el exterior, por los miembros del Sistema 

Internacional. 

                                                             
10 Bernard Hourcade, “Géopolitique de l’Iran”, París, Francia,  Ed. Armand Colin, Colección: Perspectives géopolitiques, 2010, p. 7 . 
Traducción propia. 
11 OPEC, “Annual Statistical Bulletin 2013”, [en línea] 2013 Dirección URL: 
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/ASB2013.pdf [consultad 1 de octubre de 2013] pp.  
22 y 23		
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Desde el interior, el régimen iraní ha considerado que su territorio está cercado por potencias 
como Estados Unidos, cuyas tropas se encuentran desplegadas en el Golfo Pérsico rodeando 

su territorio, por lo que se ve obligado a desarrollar diversos elementos para no ver amenazada 

su seguridad nacional. Asimismo, se ha considerado víctima de sanciones económicas 

injustificadas impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y principalmente de 

EE.UU, por el supuesto desarrollo de armamento nuclear.  

Por otro lado, desde el exterior, se ha concebido como un país que persigue el poder con la 

finalidad de convertirse en un actor indispensable en la región. Sin embargo, su participación 

en Iraq y en Afganistán, y su apoyo al grupo libanés de Hezbollah y a los movimientos anti – 

israelitas de Palestina, le han dado la posibilidad de ampliar su capacidad en la región de Medio 

Oriente.  Empero, esto le ha traído como consecuencia la oposición de las potencias 

occidentales, principalmente Estados Unidos y Europa.   

Amenaza iraní, exportación de la revolución, eje del mal, embargo, sanciones, toma de 

rehenes, interferencia, terrorismo y la guerra, son algunas de las palabras que usualmente 

escuchamos acerca de la República Islámica de Irán, todas ellas sinónimos de crisis o 

proyectando una idea negativa provocando una visión errónea de lo que realmente es el éste 

país islámico. Irán ha respondido a estos conflictos, pero rara vez ha sido capaz de imponer 

su visión de Medio Oriente en el mundo o de cambiar la mala imagen que tienen los países 

occidentales de él.  

Si Irán quiere convertirse en potencia regional debe tomar en cuenta las debilidades que tiene 

frente a los demás miembros de la región, una de ellas y de gran importancia es el Islam chiita, 

debido a que está rodeado de naciones sunitas lo que provoca fricción entre ellas. Así mismo 

debe de aprovechar sus fortalezas y potenciarlas al máximo para poder llegar a ser el país 

desarrollado que desea. 
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1.1 Las técnicas agrícolas y el nacimiento de Irán como un país plural 
 

Las técnicas de riego han sido de gran importancia para la República Islámica, puesto que 

marcaron su origen como nación, y fue gracias a ellas, y a las técnicas de explotación de sus 

aguas ocultas en los sedimentos del desierto que se dio la prosperidad histórica del país. 

Empero, desafortunadamente sólo el 10% de su territorio es apto para cultivo, en virtud de que 

el centro del territorio iraní es desértico, sin embargo, todos los ríos del país se pierden en la 

arena, la grava y en otros sedimentos de la inmensa cuenca endorreica12 de la meseta central. 

Empero, fue gracias a sus técnicas de irrigación que contaron con el privilegio de tener una 

buena alimentación y vivir con la prosperidad de las cosechas de trigo, algodón, tabaco y 

pistache. Lo anterior, se agrava por la creciente escases de agua que existe en el mundo, 

siendo Irán el 5to país que más extrae agua subterránea.   

El origen minero de estos métodos de riego se remonta al tercer milenio a.C., pero su desarrollo 

se dio con las poblaciones indoeuropeas. Estos canales de riego subterráneos conocidos por 

su nombre en árabe “qanât”, se exportaron a: Egipto, Omán, a la zona del Magreb y hasta 

América Latina, más no tuvieron la importancia que se dio en Irán.  

Estas técnicas tradicionales, que lograron la prosperidad de Irán desde hace miles de años, 

se han ido tomando de nuevo, después de la Revolución Islámica, en aras de volver a los 

valores del pasado, a pesar de que no se han podido mantener debido a la falta de personal 

técnico y de un sistema de trabajo colectivo en los pueblos.  

El éxito de Irán y el poder del imperio más viejo del mundo tiene sus orígenes en la 

generalización de las técnicas agrícolas. Este poder permitió la construcción del primer gran 

imperio mundial que tenía la gloria de conquistar y no de ser conquistado, es por esta razón 

que la cultura iraní sólo se encuentra en su territorio porque nunca sufrió una colonización por 

parte de otras naciones y siempre protegió a la madre tierra. Además, diversos grupos 

aportaron cosas para formar lo que hoy conocemos como Irán. Por su parte los “griegos de 

Alejandro Magno pasaron sin dejar rastro en el territorio, los árabes aportaron el islam y 40% 

                                                             
12 Una cuenca endorreica es una cuenca cerrada que retiene el agua y no permite alguna salida a otros organismos externos de agua, tales 
como ríos u océanos, pero converge en los lagos o pantanos, que se equilibran a través de la evaporación.  
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del vocabulario persa moderno, pero no arabizaron el país, mientras que los turcos más 

integrados al territorio iraní sólo aportaron el 3% del vocabulario persa.”13 

La República Islámica: 

“mantiene una diversidad de minorías, tanto étnicas como religiosas y lingüísticas. Es un 
conglomerado de numerosos pueblos, ya que su territorio encierra: persas, kurdos, 
turcomanos, árabes, beluches y armenios, y aunque la lengua oficial es el persa (farsi) 
cada minoría tiene su lengua. También en el aspecto religioso existe diversidad pues si la 
mayoría de la población es musulmana chiíta, con ella conviven sunitas, babaies, 
zoroastros y cristianos.”14  

Este mosaico de tribus, se puede ver como una desventaja para el nacionalismo iraní, puesto 

que la multietnicidad ha traído consigo la formación de conflictos (por ejemplo, al norte en el 

Kurdistán), sin embargo nunca se cuestiona la unidad nacional que se tiene, hay más cosas 

en común que unen al país, de las que lo dividen. 

 

  1.1.1 Elementos generales del nacionalismo iraní 
 

El nacionalismo iraní se construyó en el silgo XX con la creación del Estado–nación moderno, 

frente a los retos mundiales del petróleo y la emergencia de nuevos estados vecinos árabes y 

turcos.  

La primera manifestación del nacionalismo se expresó por medio de la religión, que empujó a 

la población a rebelarse contra el monopolio del tabaco que tenía la empresa británica Talbot 

desde 1890. De un modo análogo, los siguientes factores sembraron las simientes de dicho 

nacionalismo: la Revolución Constitucional de 1906, el descubrimiento del petróleo en 1908 y 

el inicio de la Primera Guerra Mundial. Todas causas de la creación del discurso nacionalista 

que se concretó en 1921, cuando se llevó a cabo el golpe militar a Reza Khan Palhevi.  

La explosión del nacionalismo en Irán surgió como respuesta a diversos factores. Entre estos, 

resalta la presión y la intervención que el país recibía del exterior, la debilidad doméstica, la 

                                                             
13 Bernard Hourcade; op. Cit. pp. 20		
14 María Jesus Merinero; “Irán: Hacia un desorden prometedor”, Ed. Catarata, Madrid, España, 2001, p. 18 
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escasez de alimentos, el desastre económico y las revueltas populares que se realizaban cada 

vez con más frecuencia y que provocaron enemistades dentro del territorio iraní. Sin embargo, 

el desigual reparto de los beneficios de la Anglo – Iranian Oil Company (AIOC) logró aumentar 

las ganancias del gobierno, pero no benefició las condiciones de vida de  la población iraní.  

Desde 1953 hasta 1963 se vio un incremento de la pobreza en Irán, que se expresó por medio 
de la ampliación de la brecha, cada vez más grande, entre ricos y pobres. Fue durante este 

periodo, que el gobierno entabló relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Gran Bretaña, 

como parte de una estrategia para la reparación de los daños. Con EE UU se crearon acuerdos 

petroleros en contra de la voluntad del pueblo. Pues este consideraba que los estadounidenses 

estaban remplazando a los británicos como opresores y explotadores de las riquezas iranís:  

“Tres aspectos del nacionalismo son relevantes. Primero, este nacionalismo es común a 
todo el espectro político de Irán; es un nacionalismo compartido por todos los grupos y 
tendencias de la vida política iraní, desde la izquierda radical secular y los nacionalistas 
liberales, hasta los revolucionarios de la República Islámica. Segundo, no es un 
nacionalismo dirigido contra un enemigo, o un grupo de enemigos, sino un nacionalismo 
bidireccional, ni occidente ni oriente. Tercero, el nacionalismo iraní manifiesta 
solidaridad y simpatía muy escasa o nula por otros pueblos y naciones de su región, 
manifiesta un fuerte sentimiento de desdén por los pueblos y países fronterizos”.15 

El régimen islámico ha explotado con eficacia su nacionalismo para consolidar su poder a 

través de la movilización popular, después de la Revolución Islámica. De esta manera el 

nacionalismo iraní ha adquirido una nueva dimensión política. Siendo una nación sitiada, el 

sentimiento por lo nacional, que se sustenta naturalmente en el islam, siempre ha estado 

presente. Sobre todo, cuando acontecen agresiones extranjeras. Y cuando esto sucede, el 

nacionalismo iraní tiende a lidiar de una manera novedosa con el mundo globalizado.   

 

 

 

                                                             
15 Ministerio de Defensa; Irán, potencia emergente en Oriente Medio. Implicaciones en la estabilidad del mediterráneo, [en línea] Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, España, 2007, Dirección URL: 
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_137.pdf, p 32 
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1.2 Dinastía Pahlevi: la invención del Irán moderno 

 

Irán fue gobernado por la Dinastía Qadjar hasta que Reza Pahlevi, oficial del Ejército, se alzó 

contra la dinastía y la destronó, convirtiéndose en el nuevo Sha y dando inició a la Dinastía 

Pahlevi. La última dinastía que gobernó Irán entre 1925 y 1979, hasta su derrocamiento por la 

Revolución Islámica.  

Se puso al frente de una campaña para la formación de una República, inspirada en el proyecto 

de Atatürk.16 Su propósito era establecer el orden en el país, impulsar el desarrollo, la 

modernización y, principalmente, dotarlo de un ejército fuerte para hacer frente a las amenazas 

extranjeras, pero manteniendo la estabilidad en todas sus fronteras.  

Reza Khan tenía claro que Irán necesitaba de él para lograr un desarrollo adecuado. Pues 

hacía 1926, como señaló Michael Axworthy:  

“Irán era todavía un país de aldeas campesinas, grupos tribales y ciudades pequeñas, 
escasamente industrializado, con una población de unos doce millones de habitantes, 
analfabetos en su gran mayoría; una nación  en que las prácticas comerciales y 
económicas del día a día en los mercados discurrían sin sobresaltos, al margen de los 
más amplios senderos por donde transitaba la economía mundial. En Teherán y en 
algunas ciudades importantes se atisbaban retazos de modernidad, como semáforos, 
vehículos de motor y calles asfaltadas.”17 

Mas, la dinastía Pahlevi se presentó como una nueva dinastía, más “democrática”, que 

pretendió inspirarse con escaso éxito, en el espíritu de la Revolución Constitucional, 

impulsando una serie de reformas orientadas a occidentalizar y modernizar al país, 

desarrollando las comunicaciones, promocionando la industria y el comercio y reduciendo 

considerablemente la influencia del clero en la toma de decisiones. 

Entre los cambios que realizó, el más importante fue la reestructuración del ejército. Como 

acertadamente dice John Farndon: “Reza Khan estaba convencido de que la única forma de 

restaurar la estabilidad nacional y orgullo de Irán era mediante la disciplina militar.”18 Así, la 

                                                             
16 Proyecto que tenía por objetivo convertir a Turquía en un estado laico.  
17 Michael, Axworthy; “Irán: Una historia desde Zoroastro hasta hoy”, España, Ed. Turner Noema, 2007, p. 260  
18 John Farndon; “Iran”, Gran Bretaña, Ed. Disinformation Books,  e – Boook, 2006 p. 86  



	

	
	

17
	

institución militar constituyó una prioridad que se vio reflejada en las reformas que se pusieron 

en práctica, lo cual demostró la obstinación de Pahlevi en dotar al país de unas fuerzas 

armadas poderosas, eficaces y modernas, comparadas con la de las grandes potencias.  

Asimismo, se puede observar que el gobierno estaba consciente de la importancia de las 

fuerzas armadas en los procesos internos. Durante la dinastía Pahlevi se tuvo la necesidad de 

efectuar políticas que permitieran conservar el apoyo de dicha institución como aliada de la 

monarquía, para lo que se llevó a cabo el fortalecimiento del ejército a través del adiestramiento 

de su personal en diferentes países, como Alemania, Francia y Rusia. Sin embargo, no sólo 

se les debía preparar militarmente, sino también inculcarles la lealtad al Comandante Supremo, 

la grandeza y el orgullo de ser persa con la finalidad de formar un sentimiento de identidad 

nacional.  

Así, se comenzó a consolidar el ejército como el aliado más importante de la monarquía. Se 

les otorgaron a diversos militares puestos como gobernantes con el fin de tener mayor control 

del país. Demostrando un gran vínculo entre la milicia y el poder supremo. Mas no era la única 

forma, hubo otro medio de vigilancia sobre la población mediante la creación una policía 

secreta que se dedicaba a intimidar, arrestar y torturar a todo aquel iraní que estaba en contra 

el régimen.   

En 1935, Persia se convirtió en Irán. Este cambio oficial de nombre simbolizó la creación de 

un nuevo país sin pasado dinástico. El gobernante, Reza Khan, “inventó” un pasado y una 

historia nacional para dar una coherencia a su política de desarrollo en un país marginado por 

dos siglos de retraso en el plan industrial, intelectual y político.19 

Durante su gobierno, entre 1923 y 1941, la política cultural de Reza Khan impuso, en todo el 

territorio, un sistema de valores y un modo de vida tanto moderno como iraní, que trajo una 

transformación definitiva al país. Entre sus reformas se encuentran: la prohibición del uso del 

velo para las mujeres y el turbante para los hombres, y la creación de la radio nacional para el 

desarrollo intelectual del país. Sin embargo, no toda la población estuvo de acuerdo con las 

reformas impuestas; había quienes sentían que con ellas se perdía el sentimiento de identidad.  

                                                             
19 Bernard Hourcade; “Géopolitique de l’Iran”, París, Francia,  Ed. Armand Colin, Colección: Perspectives géopolitiques, 2010, p. 39. 
Traducción propia.  



	

	
	

18
	

Para 1941, cuando llegaron las tropas aliadas a Irán había poca legitimidad política y social, 
algunos sectores de la sociedad estaban en desacuerdo con las transformaciones, como es el 

caso de los propietarios que se quedaron fuera debido a la usurpación de sus bienes y a la 

exclusión de su influencia política; de igual forma a los comerciantes también les afectaban de 

manera directa las nuevas políticas gubernamentales; los ulemas20 objetaban los cambios por 

considerarlos ataques a la cultura y a las instituciones religiosas; por último, los intelectuales 

modernos percibían una ausencia de libertad y de derechos humanos. 

En la política exterior, se intentó, con menos éxito que la monarquía anterior, reequilibrar las 

presiones de Rusia y Gran Bretaña, sin dejar de atender los intereses industriales de Alemania, 

que terminó convirtiéndose en principal socio comercial y aliado político.  

Como ya se ha observado, Reza Khan, quería que su país se pudiera comparar con las 

grandes potencias, por lo que tenía gran afinidad por los británicos y por los alemanes. Estos 

últimos fueron quienes tomaron más importancia por su participación en proyectos de 

desarrollo urbano como la línea del ferrocarril trans-iraní e influyeron en el sector político y 

militar. Sin embargo, las políticas nacionalistas no fueron aplicadas el tiempo suficiente como 

para generar una transformación profunda en la sociedad, ya de por sí, afectada por la 

destitución del gobernante, la guerra y la ocupación soviética, británica y estadounidense.  

Quedando dividido el país en tres partes, la parte norte ocupada por los soviéticos, el sur por 

los británicos, mientras la parte media era declarada como una zona de libre influencia.  

“Ante el escenario de represión, mala distribución del ingreso, la resistencia frente a un 
proyecto secular, el empobrecimiento de las clases más bajas, aunado a la presión 
internacional y tras dos días de lucha contra la invasión de británicos y soviéticos: Irán 
experimenta [una interrupción en la sucesión normal de los monarcas], que comienza 
con la llegada al trono del joven Muhammad Reza Pahlevi.” 21 

El nuevo Shah tenía que normalizar la relación con sus aliados extranjeros y continuar con la 

modernización y desarrollo del país, implementado con anterioridad por su padre. Mas Irán se 

encontraba dentro de un escenario de inestabilidad política, descontento popular y poco apoyo 

de la población, por lo que aplicó una serie de medidas temporales, como la liberación de 

                                                             
20		Comunidad de estudiosos de la ley islámica, la sharia, del Corán y la tradición islámica.		
21  Indira Cruz, “Efectos geopolíticos de la instauración de la República Islámica de Irán 1979 – 1989”,  Tesis de Maestría, México, UNAM, 
2012, p. 7 
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presos o la devolución de tierras confiscadas con el fin de construir su legitimidad entorno a su 

persona y a sus intereses personales, pero no a los de la nación. 

De este modo, el nuevo régimen condujo a una guerra real para imponer una nueva identidad 

nacional que fuera tanto chiita como persa. Esta voluntad política instauraba una integración 

geográfica y cultural con todas las regiones del país, la cual se vio facilitada por una política 

de desarrollo rural y la creación de una buena red de comunicación interna. 

 

 1.3. Política exterior: sustento constitucional y elementos generales 
 

La política exterior se puede definir como un conjunto de elementos y fundamentos que se 

reflejan en las perspectivas, actitudes, decisiones y acciones que tiene un Estado más allá de 

sus fronteras, siendo la base de esto, el interés nacional. La actividad de cada Estado debe 

estar orientada en objetivos y principios concretos que se reflejan en su constitución política. 

En el caso de Irán los principios de su política exterior se ven reflejados en el Capítulo décimo 

de su constitución política. El principio 152º menciona que “la política exterior de la República 

Islámica de Irán se basa en la negación de toda dominación o sometimiento a ésta, la 

salvaguarda de la independencia en todos sus aspectos, la integridad territorial del país, la 

defensa de los derechos de todos los musulmanes y la no alineación con potencias 

dominantes, así como en las relaciones pacíficas recíprocas con los Estados no 

beligerantes.”22 

El principio 153, prohíbe cualquier tratado que entrañe la dominación extranjera sobre los 

recursos naturales y económicos, la cultura, el ejército u otros dominios. Por su parte el 

principio 154, reconoce que la independencia, la libertad y un gobierno justo y verdadero es un 

derecho de todos los pueblos. Y el último principio sobre la política exterior, es el 155 que 

señala el derecho de conceder asilo político a todo aquel que lo pida exceptuando aquellos 

que son reconocidos como delincuentes según las leyes internas.  

De esta manera, se pueden observar los objetivos concretos que tiene Irán hacia el exterior. 

El primer principio mencionado, el de la independencia, hace una evocación para unirse al 

                                                             
22 Constitución Política de la República Islámica de Irán, Ed. Alhoda, 1970, p. 76 
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nacionalismo. En la continuidad histórica del miedo de estar rodeado, de ser invadido o 

dominado por fuerzas extranjeras, la identidad nacional se traduce en el reflejo de la 

desconfianza y el rechazo de todo lo “foráneo”.  

La política exterior estuvo simbolizada por diversos lemas como “jang jang ta piruzi” (Guerra, 

guerra hasta la victoria), “na sharqi na gharbi, jomhuri –e  eslâmi” (ni occidente ni oriente, 

República Islámica) y “marg par Amrika, marg bar Israel” (abajo Estados Unidos, abajo 

Israel).23 Esto deja ver la manera en que ha llevado su política exterior, con lo que marca una 

diferencia para volver a ser una potencia regional en Medio Oriente y exportar su ideología 

basada centralmente, aunque no exclusivamente, en la religión islámica.  

Irán exige ser tratado con respeto como una nación que tiene derecho de establecer su propia 

cultura y forma de gobierno. La República Islámica buscar ser reconocida y respetada en sus 

diferencias culturales, tanto musulmanas como chií. Sin embargo, en la apreciación mundial, 

es vista como una nación que no respeta a otras naciones.  

Para luchar contra el Gran Satán o para tratar de contener su influencia en la región, la política 

exterior de Irán es colocada estratégicamente delante de las posiciones de Estados Unidos o 

de sus aliados. Un claro ejemplo de ello es Líbano, en donde Irán ha combatido a las fuerzas 

armadas de estadounidenses y franceses con el apoyo y la ayuda del movimiento llamado 

Hezbollah. De esta manera tiene una posición política ventajosa frente a Estados Unidos al 

apoyar a los grupos no estatales de la región, con ideologías anti–occidentales, la mayoría 

chiitas presentes en Irak y Afganistán.  

El 11 de septiembre de 2001 se lleva a cabo un cambio a la política exterior iraní, puesto que 

comienza a tener una participación más activa en el escenario internacional. “Busca el 

reconocimiento de sus intereses legítimos de seguridad nacional y su lugar preponderante en 

el marco regional. Las relaciones con occidente se mantenían con algunos Estados Europeos, 

en el tema con Estados Unidos las disparidades se incrementaron a raíz de la catalogación de 

Irán como parte del eje del mal.”24  

                                                             
23 Bernard Hourcade, Op. Cit, p. 145  
24 José R. García Zavaleta, “Escenario geopolítico en Oriente Medio a principios del siglo XXI: el caos de Irán”, Tesis de Licenciatura, 
Oaxaca, México, UMAR, 2010, p. 74 
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En este escenario de búsqueda y de rechazo por parte del mundo occidental, la República 
Islámica, ha buscado ampliar su capacidad comercial a otros socios comerciales en Asia como 

con Turkmenistán con la creación de la vía ferroviaria y los gasoductos, o con India y China 

exportándoles petróleo.  

En suma, la política exterior de Irán se ha construido con la base de una cultura de 
confrontación y doble lenguaje, así como ha establecido sus relaciones en los marcos de 

cooperación y apoyo mutuo entre diferentes actores del derecho internacional. Ha ido 

diversificando estas relaciones para evitar el aislamiento y mantener siempre presentes sus 

intereses y objetivos.  

 

 1.3.1 Exportación de la Revolución Islámica 
 

El 11 de febrero de 1979 triunfó la Revolución Islámica perdiendo al aliado más importante de 

Occidente en la región Estados Unidos. Para Jomeini (clérigo chiíta iraní que dirigió la 

revolución que derrocó al Sha Reza Pahlevi) la revolución carecía de sentido si sólo se limitaba 

al territorio iraní, por lo que se necesita exportar esta revolución a los países vecinos, siendo 

necesaria para mantener a Irán dentro del progreso internacional.  

La aspiración de exportar la revolución Islámica a toda la población musulmana e incluso a 

toda la región de Medio Oriente es parte de la filosofía del Ayatolá Jomeini. El objetivo de éste, 

y de su sucesor Ali Jamenei era generar una fuerza revolucionaria islámica en la región y en 

otros lugares del mundo, para luchar contra los males internacionales como son las potencias 

que corrompen a la sociedad internacional estando Estados Unidos a la cabeza seguido de su 

aliado Israel, el gran Satán y el pequeño Satán, respectivamente.  

Sin embargo, Arabia Saudita y el resto de los países de Medio Oriente vieron en la filosofía 

islámica iraní un peligro más que un movimiento religioso que tenía la ambición de unir a los 

países islámicos para luchar contra el dominado “Gran Satán”, es decir, contra Estados Unidos 

para evitar que los recursos naturales de la zona no fueran explotados y saqueados por este. 

El movimiento revolucionario tuvo mayor impacto en las poblaciones chiitas de Bahrein, Qatar, 

Líbano, pero particularmente en la población de Irak puesto que es dentro de su población en 
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donde se dieron los efectos más importantes y más preocupantes para cualquier país 

occidental. Esto provocó que la relación Irán – Irak tuviera mayor tensión y es cuando comenzó 

una de las guerras más sangrientas de las que se tenga conocimiento en la historia de la 

región. Empero su conflicto bilateral paso inadvertido para el resto del mundo, pues estaban 

más preocupados por la invasión soviética a Afganistán o por la crisis de los rehenes 

estadounidenses en Teherán.  

 En este “desgaste que sufrió Irán por la guerra dentro de su política exterior, la cuestión de la 

exportación de la Revolución Islámica había perdido fuerza, además de que los excesos 

cometidos por el régimen islámico habían desactivado el entusiasmo revolucionario que existía 

entre la población chií fuera de Irán.”25  

La Revolución Islámica de 1979 fue el primer fenómeno internacional que le dio a Irán un lugar 

inhabitual en la escena internacional, de esta manera se puede observar como las relaciones 

iranís con el resto de la comunidad internacional siempre han sido difíciles.  

 

 1.3.2 Cuestiones estratégicas  

La política exterior de Irán parece un tanto pragmática, dependiendo de la correlación de las 

fuerzas del tiempo y de las condiciones locales. De tal manera que, su cuerpo diplomático no 

tiene una lógica visible sino que cambia de acuerdo con el problema específico y de cada una 

de sus quince fronteras aunada a los intereses económicos que tenga en cada una de ellas.  

Bernard Hourcade, en su libro “Géopolitque de l’Iran”26 hace mención de 3 cuestiones y 7 

lugares particularmente estratégicos, que parecen dominar la geopolítica y la política exterior 

iraní. Primero se encuentran las producciones de la región, el petróleo, el gas y la droga, ya 

que el territorio de la República Islámica es la ruta perfecta para llegar a Europa. De tal manera 

que el gobierno iraní será cada vez más dependiente de sus recursos naturales, pues le traen 

importantes beneficios económicos a las grandes elites y al gobierno, dejando de lado a las 

clases más bajas.  

                                                             
25 Monserrat Díaz Ortega, Op. Cit. p. 27  
26 Bernard Hourcade, Op. Cit.  pp. 161 - 163 
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La segunda es la cuestión sunita, pues si bien Irán se ha afianzado como un Estado chiita, 
también ha consolidado un bloque político sunita homogéneo y bien localizado, en el Kurdistán 

y en el Baluchistán; es decir al sureste y noroeste, respectivamente, del país. Y, por último, la 

tercera cuestión es acerca de Israel, siendo el primer país con el que el gobierno iraní rompe 

relaciones por estar amparado por Estados Unidos. Es por esto que el gobierno de Irán apoya 

financiera, política y militarmente a los movimientos palestinos.  

Por otra parte, el territorio iraní cuenta con puntos geográficos de vital importancia, como lo 

son: las provincias kurdas, el Baluchistán, el Golfo Pérsico, Teherán y otras ciudades, la 

frontera iraquí y la región del Mar Caspio.  

La cuestión kurda es un problema viejo y crucial en Medio Oriente. Es una dificultad que 

provocó el conflicto local con Irak donde las provincias kurdas son autónomas. Por otro lado, 

el Baluchistán se encuentra siempre en constante tensión puesto que es en donde comienza 

la ruta de la droga. El Golfo Pérsico es, desde mi punto de vista, el lugar más estratégico e 

importante para el gobierno iraní, no sólo por sus recursos energéticos sino también por el 

acceso a los mares adyacentes como el Mar Rojo, el Mar Arábigo y el Golfo de Omán. Es la 

zona petrolera más importante del país, en su conjunto cuenta con las mayores reservas de 

petróleo y gas natural superando a las de Rusia.  

Asimismo, en ésta zona se encuentra el punto más importante, el Estrecho de Ormuz que es 

el principal cuello de botella del comercio mundial del crudo ya que es a través de él que se 

transporta el 35% de la producción de petróleo27. El 85% de este tránsito tiene como destino 

los mercados asiáticos de: Japón, India, China y Corea del Sur.  

En caso de una guerra este punto sería vital para el abastecimiento de petróleo a Europa y a 

otros países occidentales, como sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así mismo 

en caso de un cierre o bloqueo de este pequeño sector, traería consigo una crisis en el precio 

del petróleo ya que es esta zona la que controla el aumento o disminución de su precio.  

                                                             
27 Félix Artega y Gonzalo Escribano; Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz: analizando los riesgos militares y energéticos, [en línea], España, 
Real Instituto Elcano, 23 de enero de 2012, Dirección URL: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/programas/energiaca
mbioclimatico/publicaciones/ari5-2012 [consulta: 2 de noviembre de 2013] 
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Otro punto de la geografía de Irán es la zona del Mar Caspio, ya que juega un importante rol 
en los conflictos que se dan entre las ex provincias soviéticas, como Armenia, Azerbaiyán y 

Tayikistán, apareciendo el gobierno iraní como un mediador del conflicto. No sólo por 

cuestiones políticas es vital éste lugar, sino también por los recursos energéticos que en él se 

encuentran, ubicándose una importante reserva de gas natural. 

Conclusiones  

En este primer capítulo, hemos observado que si bien, en toda su historia Irán ha tenido una 

posición beneficiosa, la cual lo ha llevado a colocarse como un líder nato en la región, no es 

sino hasta la Revolución Islámica en 1979 que se colocó y se ha mantenido en el foco de 

atención de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos. Algunos hechos han 

marcado su importancia geopolítica en Medio Oriente, como su apoyo constante a grupos 

políticos islamistas como Hezbollah y Hamás; la ocupación de algunas islas del Golfo Pérsico; 

su política, su posición y extensión territorial, donde colinda tanto con Asia Central como con 

el Golfo, situación que marca un importante puente de conexión entre Asia y Europa, 

clasificándose como una vital vía de comunicación y comercial. Sin olvidar la existencia del 

Estrecho de Ormuz, un pivote geográfico de gran importancia que le da un punto más a favor 

del liderazgo de Irán en la región.  

Los movimientos que favorecieron su posicionamiento como potencia regional en Medio 
Oriente fueron los siguientes: la consolidación de Estados fallidos; el colapso de Iraq, 

Afganistán y recientemente el caso de Yemen, en el fortalecimiento de Hezbollah como actor 

principal en la escena política nacional de Líbano y Hamás en Palestina. En suma, estos 

eventos antes mencionados han marcado la reconfiguración geopolítica a favor del país persa.   
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Capítulo 2. Factores geopolíticos que llevaron a la 
consolidación de una potencia regional 

 

Pocos países son víctimas de tópicos negativos y de la ignorancia como lo es Irán. Ha sido 

asociado al terrorismo, a la revolución y al integrismo, es visto como un país ambicioso de 

poder que sin importar el entorno llegará a lograr su meta, dominar Medio Oriente. Así mismo 

es una nación antigua que en el siglo XX experimentó dos revoluciones populares a gran 

escala, y en el siglo XXI tiene grandes problemas regionales e internacionales a consecuencia 

de su desarrollo y crecimiento, los cuales pueden poner en riesgo las relaciones futuras.  

De esta manera, Merinero Martín menciona tres factores clave que condicionan la reciente 

historia iraní: “su dimensión geoestratégica, la existencia de petróleo y el chiismo en sus 

diferentes facetas, manifestaciones y realizaciones.”28  

Irán ha sido, tanto por su ubicación geoestratégica como por los procesos históricos por los 

que ha pasado, un país abierto a cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Siendo 

un espacio por el que atraviesan diversas rutas comerciales como las de: seda, té, tabaco, 

petróleo y droga; así como ser un enclave importante en las relaciones bipolares durante la 

Guerra Fría, reforzando posteriormente su valor estratégico al convertirse en uno de los más 

importantes productores de petróleo y gas en el mundo, constituyendo una amenaza para el 

mundo occidental y una oportunidad para algunas naciones de Asia.  

Históricamente no sólo ha sido zona de tráfico comercial entre Oriente y Occidente, ha formado 

parte de una intersección cultural entre la cultura árabe y la europea. Además, es un punto 

importante en la expansión británica hacia el Medio Oriente. En su dimensión transversal, es 

una zona imprescindible para la salida de Rusia al Golfo Pérsico, y como espacio de 

distribución de gas y petróleo para el resto de Asia.  

Esta situación geoestratégica ha marcado algunos de los hitos más importantes en su historia. 

Durante el siglo XX en 1909, el país fue dividido en tres zonas de influencia: una soviética al 

norte, una británica al sur y una neutral que incluía Teherán, siendo el inicio de un constante 

                                                             
28 María Jesús Merinero Martín; Irán: Hacia un desorden prometedor, Madrid, España, Ed. Catarata, 2011, p. 15 
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antagonismo entre Gran Bretaña y Rusia por controlar al país en su totalidad. Su valor 

estratégico se incrementó al llevarse a cabo la explotación petrolera en la zona británica.  

Es importante mencionar que el petróleo junto con el gas, el carbón y la energía nuclear son 

las fuentes primarias de energía de mayor demanda en el mundo. Es a partir de ellas que se 

obtienen las fuentes secundarias como son: combustibles, gasolina, keroseno, gas doméstico 

y la electricidad en general.  Además, es una materia prima de la cual se obtienen más de 3 

mil productos tales como: caucho para los neumáticos, asfalto, aceites, plásticos, pinturas, 

solventes, barniz, abonos, tintas, insecticidas, por mencionar algunos. De tal forma que su 

posesión o accesibilidad es indispensable para cualquier nación, a nivel tal que ha sido 

nombrado la sangre de la economía mundial.  

Este recurso natural está distribuido de forma desigual en el mundo, de tal manera que la 

mayoría de las reservas del mundo se encuentran en la región de Medio Oriente. A ésta zona 

se le considera de alto riesgo y es la que merece más atención por ser el escenario de múltiples 

conflictos, los cuales tienen repercusiones en todo el mundo. La importancia de esta área 

radica en tres condiciones “sus reservas, su capacidad de producción y su capacidad de 

exportación.”29 Por lo que la región es de trascendental importancia para la estabilidad del 

precio del crudo y cualquier cambio o problema en algún país productor aumentaría en gran 

medida s precio. 

Dada la importancia que tiene el crudo en el mundo, el valor estratégico de Irán aumentó con 

el descubrimiento del petróleo, constituyendo una amenaza para el mundo occidental pero una 

oportunidad para algunas naciones astáticas. Por lo que, la geopolítica y la historia de Irán 

cambió en gran escala hacia un modelo basado en los recursos naturales, convirtiéndose en 

uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos. Su transformación se dio tanto 

a nivel nacional, así como en el mundo islámico al igual que dentro de los países emergentes 

ambiciosos de poder internacional.  

Durante la Segunda Guerra Mundial fue el país por el que los aliados auxiliaban a la Unión 

Soviética. Y posteriormente, los Estados Unidos establecieron un interés estratégico en Irán, 

puesto que desde allí podía protegerse el petróleo saudí. Por su parte, durante la Guerra Fría, 

                                                             
29 José Luis Pinedo Vega; El petróleo en oro y negro, Ed. Libros en red, Estudios interdisciplinarios, 2005. 1era. Edición en español, p. 50 



	

	
	

27
	

se convertiría en un enclave importante en las relaciones bipolares y como una zona de 

estacionamiento de misiles y vigilancia estadounidenses frente a la Unión Soviética. Para ello, 

era indispensable que existiera un gobierno que fuera fiel a Estados Unidos y que hiciera de 

vigía en el Golfo Pérsico.  

No obstante, su ubicación estratégica no sólo le trajo beneficios, sino también nuevos retos a 
enfrentar. Principalmente, el capacitarse en todos los sentidos para evitar una intervención 

extranjera por parte de alguna potencia que buscará ampliar sus fronteras.  

Por otro lado, el chiismo es un elemento vital que se debe estudiar cuando se está analizando 

a un país que cuenta con un significativo arraigo religioso que se expresa en diferentes 

perspectivas, como lo es el caso de la República Islámica.  

Actualmente el 10% de los musulmanes pertenecen a diversas sectas o ramas del chiismo. 

Con base en Paul Balta30, se puede observar cómo el Islam chiita se reagrupa en tres 

principales conjuntos. Primero, las grandes comunidades, donde encontramos a los chiitas de 

Irak, Bahréin, Afganistán y Pakistán, quienes están sensibilizados de lo que sucede con la 

República Islámica. Segundo, el mundo de las sectas, las cuales se encuentran en pequeñas 

comunidades en los países como Siria, Turquía, Líbano o Jordania. Y, por último, el que nos 

incumbe en el tema de estudio, es el chiismo en Irán.  La mesiánica y militante República 

Islámica afirmaba ser la vanguardia en el combate entre el bien y mal, encarnado por la 

potencia estadounidense y la soviética, al igual que por los regímenes musulmanes 

corrompidos por las naciones antes mencionadas.  

La contribución de Irán al mundo islámico tomó un nuevo y polémico giro con la creación de 

una república islámica, cuyas ideas antiimperialistas causaron pánico entre las monarquías o 

regímenes despóticos de la región. Del mismo modo, reinventó su política por la riqueza 

petrolera con la que cuenta, mantuvo durante tres décadas un papel central la política 

internacional y tomó el lugar como campeón del islamismo.  

En suma, el poder clerical y religioso sigue dominando en la República Islámica, sobretodo en 

la toma de decisiones. A pesar de contar con instituciones gubernamentales que permiten un 

                                                             
30 Paul Balta; Islam: civilización y sociedades, Ed. Siglo XXI, Madrid, España, 2004, p. 50 
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balance en las funciones del país, es el Líder Supremo (Velayat-el-faqui) quien tiene el último 

juicio en la toma de decisiones trascendentales.  

 

2.1. Irán como pivote geopolítico. 
 

Es necesario primero definir lo que es un pivote geopolítico para poder dar pie al subtítulo 
presente.  

Como menciona Zbigniew Brzezinski, en el Gran Tablero Mundial, “los pivotes geopolíticos son 

los Estados cuya importancia se deriva no de su poder y de sus motivaciones sino más bien 

de su situación geográfica sensible, así como de, las consecuencias que su condición de 

potencial vulnerabilidad provoca en el comportamiento de los jugadores geoestratégicos. A 

menudo están determinados por su geografía que en algunos casos les da un papel especial, 

ya sea el de definir las condiciones de acceso de un jugador significativo a espacios 

importantes o el de negarle ciertos recursos.”31 

Así, Irán como pivote geopolítico, se encuentra determinado por su ubicación geográfica y los 

ecosistemas que se localizan a su alrededor. Al noroeste se sitúan los Montes Zagros y al 

Norte los Montes Elburz. Estos sistemas montañosos provocan que el acceso a la nación en 

caso de una invasión sea complicada, por lo tanto la única vía factible para poder entrar es por 

Pakistán, razón por la que el gobierno iraní, intenta tener una buena relación con su homólogo 

pakistaní. Así mismo, estos sistemas montañosos actúan como un escudo defensivo tanto 

para el Estado como para toda la región.  

 

 

 

 

 

                                                             
31 Zbigniew Brzezinski, El Gran Tablero Mundial. La Supermacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, Barcelona, España, Ed. 
Paidós Ibérica, 1998, pp.  48 – 49 (checar páginas) 
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MAPA 1. Sistemas Montañosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iran Physical Map, Dirección: http://www.freeworldmaps.net/asia/iran/map.html 

 

Del mismo modo, Zbigniew Brzezinski menciona que, un pivote geopolítico sólo por su 

existencia ya tiene consecuencias políticas y culturales significativas. En el caso de Irán se 

puede observar en la consecuencia y amenaza que le representa a Estados Unidos tener un 

enemigo como él y sobretodo tenerlo en la región de Medio Oriente, debido a que domina la 

costa oriental del Golfo Pérsico, del mismo modo su independencia y autonomía constituyen 

una barrera contra cualquier amenaza rusa a largo plazo contra los intereses estadounidenses 

en la región.  

De este modo, los factores geopolíticos son de gran importancia para que cualquier nación 

pueda destacar en el ámbito internacional, así como debe aprovechar los aspectos que otras 

naciones no tienen para tener una ventaja sobre otros países emergentes o potencias. De tal 

manera que Irán ha sabido fructificar todas sus fortalezas y ha disminuido sus debilidades para 

tener una ventaja sobre sus vecinos y sus enemigos occidentales. 

Mohammad-Reza Djalili en uno de sus cuadernos de trabajo menciona algunas ventajas que 

tiene Irán y sobre las cuales podría sentar los cimientos de su política interna para así edificar 

su política exterior. Estas ventajas son:  
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“Una dilatada experiencia histórica, un importante capital humano, una posición geográfica 
envidiable, y una capacidad real de influencia exterior desde los límites de su territorio 
nacional.”32 

 

En el aspecto histórico, el estado iraní es una construcción política cuyos orígenes se remontan 

a épocas muy antiguas, siendo ésta la principal característica que lo distingue de sus vecinos. 

Su historia ha tenido diversas fisuras la más importante se dio con la llegada del islam a raíz 

de la invasión árabe en el siglo VII, sin embargo, no se dio una quiebra marcada entre el Irán 

preislámico y el Irán islamizado. De tal modo que ambas épocas aportaron ciertos referentes 

que constituyeron la identidad iraní.  

Así se puede ver como Irán es un país antiguo rodeado de nuevas naciones. Al norte tiene por 

vecinos a las ex – repúblicas soviéticas, que obtuvieron su independencia en la década de los 

90, tres de las cuales comparten frontera terrestre con la República Islámica, Armenia, 

Azerbaiyán y Turkmenistán. Al sur comparte frontera marítima con la mayoría de los emiratos, 

los cuales obtuvieron su independencia entre la década de los 60 y los 70. Al este con 

Afganistán quién obtuvo su reconocimiento como estado en 1919, mientras que Pakistán en 

1947. Y por último al oeste Iraq, que se fundó en 1920, y Turquía que nacía como república en 

1923.  

La República Islámica se encuentra en medio de estados que surgieron tras un 

desmembramiento de antiguos imperios, como lo fueron el ruso, el británico y el otomano. 

Causando que la personalidad de líder histórico en la región forme parte vital de un fuerte y 

arraigado sentimiento de identidad y cohesión nacional a pesar de las diferencias religiosas y 

sociales.  

Desde el punto de vista demográfico Irán ocupa la decimosexta posición mundial con setenta 

millones de habitantes y a nivel regional se encuentra, junto con Egipto y Turquía, como uno 

de los grandes gigantes de le región. Su gran número de ciudadanos lo convierte en un país 

importante en el mercado de consumo y como proveedor de mano de obra. 

 

                                                             
32 Mohammed – Reza Djalili, Irán: fortalezas y debilidades de una potencia regional, Documentos de trabajo de Casa Árabe, núm. 1, 
Septiembre 2007, pp. 7 y 8 
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Irán es un país multiétnico en virtud de su población está conformada por diversas etnias, tales 
como persas (61%), azerí (16%), kurdos (10%), lur (6), baloch (2%), árabes (2%) y turcomanos 

o tribus turcas (2%).33 Los persas ocupan principalmente el centro del país, mientras en las 

periferias se encuentran las etnias minoritarias.  

MAPA 2 Distribución étnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ethnoreligious distibution, Perry Castañeda Library Map Collection, The University of Texas at Austin [ [en línea] 
Dirección: http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/iran_ethnoreligious_distribution_2004.jpg 

 

 

Como se puede observar Irán “mantiene uno de los mayores índices de diversidad étnica en 

el mundo. Su población joven es enorme y en rápido crecimiento. La fuerza de este sector 

social busca otras vías para la liberalización de las costumbres y el propio régimen político, 

pero ese impulso ha ido menguando bajo una presión internacional que está reforzando cada 

vez más a los sectores inmovilistas.”34  

                                                             
33 CIA, The World Factbook Iran, disponible en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/400.html#IR 

	
34 Eduardo Luque Guerrero, Irán, ¿próximo objetivo?, Imperialismo, No. 250, 2008, p. 58 
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Se puede decir que Irán es un Estado bisagra, es decir, es un país que por su situación 

geográfica representa un punto vital para el resto del mundo; ha sido a lo largo de la historia 

lugar de confluencia y conflicto entre Oriente y Occidente. En resumen, se encuentra en la 

intersección de diversos mundos, entre tres mares y, por si fuera poco, para Europa es la 

puerta de entrada al continente asiático.  

Tiene una frontera tanto marítima como terrestre que supera los 7 500 km y la comparte con 

15 estados. El hecho de que sea, junto con Rusia, un país que simultáneamente tiene frontera 

al Cáucaso y Asía Central, hace que su importancia geográfica aumente. Aunado a esto, Irán 

es el único país que tiene las dos cuencas más importantes del mundo: el golfo pérsico y el 

Mar Caspio. Esto constituye una ventaja de recursos naturales frente a otros países.  

Su mayoría étnica también le trae problema puesto que le provoca un aislamiento en la región. 

Si bien su elite considera a Irán como una potencia regional por el legado persa que tiene, sus 

vecinos sunnitas lo consideran una amenaza constante sobre todo por las minorías chiitas que 

tiene las cuales Irán ha buscado constantemente unificarlas.  

Además, Irán cuenta con el cuello de botella más importante del comercio mundial de petróleo, 

el Estrecho de Ormuz35. Cerca del 35% es transportado por rutas marítimas utilizó ésta ruta, 

lo que constituye el 20% del comercio mundial de crudo. El tránsito ha aumentado con rapidez, 

en 2011 alcanzó los 17 mbd, este se dio gracias al incremento en la producción de Arabia 

Saudí junto con otras naciones del golfo para compensar la pérdida de producción libia en los 

mercados internacionales.  

De las mercancías que pasan por este punto, el 85% tiene como destino los mercados asiáticos 

principalmente: Japón, China, India y Corea del Sur. Sin embargo, Europa, no se queda atrás, 

también recibe una importante cantidad de petróleo y gas, procedentes de países como 

España o Italia, por mencionar algunos.  

La importancia del Estrecho de Ormuz radica en que no existen rutas alternativas con la 

capacidad suficiente para mantener abastecidos a los mercados. Por su parte, Arabia Saudita 

tiene un oleoducto que atraviesa el país de Este a Oeste con una capacidad de 5mdb, lo que 

implica, menos de la mitad de lo que se transporta por Ormuz. Otra alternativa sería transportar 

                                                             
35 Félix Arteaga y Gonzalo Escribano, “Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz: analizando los riesgos militares y energéticos”, Real Instituto 
El Cano p. 3 



	

	
	

33
	

el crudo iraquí a través del oleoducto que une Kirkuk con el puerto de Ceyhan en Turquía, el 

cual se encuentra cerrado por las diferencias entre el gobierno kurdo y el iraquí.  

Existen otros tres oleoductos que, por razones tipo social en su mayoría, se encuentran 

cerrados, el Tapline que une Arabia Saudita con Líbano y el Iraquí Pipeline Across Saudi Arabia 

que conecta de norte a sur a Iraq con Siria. Si estos oleoductos se encontrarán en 

funcionamiento serían insuficientes para satisfacer todas las necesidades de crudo en todo el 

mundo.  

Se ha llegado a plantear el cierre de este estrecho por parte de Irán a consecuencia de las 

sanciones económicas que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ha impuesto. Sin 

embargo, no se cree que pueda llegar a cerrarlo porque el precio a pagar con dicha acción 

sería muy elevado, por un lado, están los ingresos que dejaría de recibir, en segundo término 

el desabastecimiento marítimo y para finalizar el coste económico asociado a la destrucción 

de la infraestructura en una confrontación militar. Al cerrar el estrecho se generaría un caos 

internacional que afectaría a todo el comercio del crudo y por consiguiente a todas las 

economías mundiales.  

Por último, Irán cuenta con una larga tradición de influencia y atracción cultural más allá de 

sus fronteras. “A raíz de la revolución islámica el soft power iraní se ha dotado de una 

dimensión político – ideológica que le ofrece capacidad de acción en el seno de las redes 

chiitas. Si bien su influencia se ve limitada por las divisiones nacionales y las raíces locales de 

chiismo Teherán cuenta con apoyo del arco chiita, sin embargo, corre el riesgo de encerrarse 

en un gueto que amenaza con limitar el margen de maniobras iraní en el conjunto con el mundo 

musulmán.36  

De esta manera si se juntan todos los factores históricos, demográficos, geográficos, 

económicos, culturales y religiosos, se puede advertir a Irán como un Estado pivote en el 

suroeste asiático, el cual poco a poco va tomando más importancia tanto a nivel regional como 

internacional.  

 

 

                                                             
36 Mohammed Djalili, Op. Cit. p. 10 
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2.2. Geopolítica y regionalismo 
 

En una economía globalizada, el regionalismo se ha constituido como un mecanismo al que 

recurren los gobiernos para orientar su integración económica, promover su desarrollo interno 

e insertarse en el sistema internacional. “La diferenciación entre potencias grandes, medianas 

y pequeñas, ha sido una constante en la historia mundial. Actualmente, los estados se 

diferencian según su prestigio y su poder, ya sea económico, militar y/o político.” 37 

Irán junto con otros países, forma parte de las llamadas potencias regionales, las cuales son 

naciones que tienen la capacidad de proyectar su poder militar, económico y social en el ámbito 

regional, también se les atribuye el propósito de imponer su poder más allá de la región. Sin 

embargo, para lograr ese nivel son necesarios los recursos materiales correspondientes, así 

como la aceptación y reconocimiento de ese estatus por parte de otras potencias. En el 

contexto regional, las naciones disponen de recursos de poder amplio, cuyo rango de impacto 

global es muy limitado, ya que las grandes potencias sólo les dan poder político, dejando el 

económico y el social a su cargo. 

Los estados que habitualmente figuran entre las potencias regionales se caracterizan 

generalmente por un gran número de habitantes y un PIB muy alto en comparación con otros 

países en la misma zona, además disponen de fuerzas armadas convencionales fuertes y en 

algunos casos también poseen armas nucleares. Por su parte, Neumann en su libro “Regional 

Great Power in International Politics” menciona las características de una potencia regional.  

 

“Una potencia regional se define como un Estado que, es parte de una región geográfica bien 
delimitada; tiene la capacidad de enfrentar a cualquier coalición de estados en la región; y, 
a diferencia de potencias medianas ejerce un papel importante, no solamente en el ámbito 
regional sino también en el global”.38  

 

                                                             
37 Nolte Detlef; “Potencias regionales en la política internacional: conceptos y enfoques de análisis”, Cuaderno de Trabajo No. 30, German 
Institute of Global and Area Studies, Alemania, 2006, p. 7 
38 Neumann Iver B.; “Regional Great Power in International Politics”, Inglaterra, 1992, citado en: Nolte Detlef; Potencias regionales en la 
política internacional: conceptos y enfoques de análisis, Cuaderno de Trabajo No. 30, German Institute of Global and Area Studies, 
Alemania, 2006, p 13 
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De esta manera, se puede considerar a Irán como una potencia regional al estar en una región 

geográfica bien delimitada como lo es Medio Oriente, ya que tiene: la capacidad de enfrentar 

a sus Estados vecinos para defender sus intereses y su territorio en caso necesario; tiene una 

influencia tanto a nivel regional como internacional, puesto que, cualquier cambio en este país 

puede llegar a tener consecuencias mundiales.  

Irán es heredero directo del gran imperio persa y de su secular influencia cultural en las 

regiones vecinas. Es por esto que la elite gobernante de Teherán considera a su país como 

una potencia regional y, por décadas, ha estado tratando de adquirir capacidad nuclear para 

tener mayor peso e influencia internacional. 

Es evidente que “el gobierno de Teherán tiene el anhelo de alcanzar el rango de gran potencia 

regional, lo cual consolidaría el régimen y reforzaría la proyección internacional de su 

revolución, sino que además está convencido de poseer todas las capacidades necesarias 

para alcanzar este objetivo. Desde su punto de vista, lo que impide la realización de este deseo 

son los obstáculos que ponen en su camino principalmente los Estados Unidos e Israel, así 

como, los países occidentales y sus aliados regionales.”39  

 Es importante considerar que Irán, para consolidarse como una potencia regional, necesita 

del apoyo y aprobación de otras naciones de Medio Oriente, hecho que se hace más difícil, ya 

que el gobierno iraní no cuenta con muchas amistades en la región por el hecho de ser un país 

mayoritariamente chiita rodeado de países sunnitas principalmente. 

Si bien, existen otras alternativas que puede aplicar para consolidarse como una potencia 

regional. Zbigniew Brzenzinski menciona algo vital que, Irán, podría aprovechar para sacar 

mayores ventajas de su posición geoestratégica. 

“La potencia que domina Eurasia podrá controlar dos de las tres regiones del mundo más 
avanzadas y económicamente más productivas. Un simple vistazo al mapa sugiere también 
que el control sobre Eurasia supondría, casi automáticamente, la subordinación de África, 
volviendo geopolíticamente periférica a las Américas y a Oceanía con respecto al continente 
central del mundo.”40 

 

                                                             
39 Djalili: Op. Cit. p. 6	
40			Zbigniew	Brzezinski,	Op.	Cit.		Pp.	39	y	40	
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De esta manera Irán, como parte vital de Eurasia, tiene una ubicación de gran importancia 

geopolítica y necesita dominar la región para gozar de un papel trascendental en las relaciones 

internacionales. Es por ese mismo motivo que Estados Unidos tiene profundos intereses en la 

región y se declara enemigo de todo aquel que se sitúe en medio de sus objetivos.  

Por otro lado, el régimen padece un verdadero aislamiento diplomático y no causa mucha 

simpatía en la mayor parte de los Estados, aun cuando goza de auténtica popularidad entre 

ciertas franjas de población musulmana. En este contexto, si las amenazas militares 

potenciales llegaran a transformarse en amenazas reales el poder iraní encontraría un apoyo 

muy escaso, tanto en la región como fuera de ésta. 

 

2.3.   Factores económicos  
 

Desde 1979, Irán ha sido testigo de importantes cambios socio-económicos e institucionales 

causados por trastornos económicos y políticos significativos. Estos años han sido testigos de 

una sucesión de eventos: auges petroleros y caídas económicas, guerra exterior, sanciones 

comerciales y, recientemente, la mayor lucha interna del Estado. 

Antes de 1979, el país experimentó un notable deterioro en su crecimiento económico, la tasa 

de crecimiento promedio de Irán fue casi cuatro veces mayor que durante las dos primeras 

décadas de la Revolución. Esto se agrava a consecuencia de una alta inflación (19.9%) y a las 

altas tasas de desempleo (actualmente 15.5%), lo que afecta principalmente a los jóvenes 

iraníes educados y provoca una fuga de cerebros principalmente hacia Europa. 

Otra área de debilidad es la impotencia del gobierno iraní para atraer la Inversión Extranjera 

Directa (IED). Inversión vital para cubrir las necesidades de financiación de cada país, esta se 

dirige principalmente a proyectos a largo plazo, y mide el crecimiento y desarrollo económico 

de cada país.  

De tal manera que en el caso de Irán su IED neta total ascendió a $ 37.31 mil millones41 en 

2012, lo que representa aproximadamente el 0.34 % del total de la IED en los flujos mundiales. 

Por otro lado, la participación de Irán en las inversiones mundiales es inferior, con un 0.003%. 

                                                             
41 Ídem.	
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Por lo que se puede observar la poca participación de Irán en otras economías y poca 

relevancia en los mercados externos.  

La economía de Irán está marcada por las políticas estatistas y un sector público ineficaz que 

crean importantes distorsiones en todo el sistema, así como una fuerte dependencia en los 

recursos energéticos, los cuales proporcionan una gran parte de los ingresos del gobierno.  

Su economía está formada por el sector agrícola que aporta sólo 9.8% del PIB los principales 

productos son: arroz, trigo, caña de azúcar, frutas y nueces; el sector de servicios constituye 

un 44.1% del PIB; y por último, la actividad más importante, el sector de la industria cuya 

participación es del 46.2% del PIB y está conformada, principalmente, por las empresas 

derivadas de la extracción del petróleo y del gas natural.  

En este sentido, Irán se ha consolidado como una economía petrolera centralizada en donde 

el control del estado depende casi completamente del precio en el mercado del petróleo, 

debido a que es su principal ingreso, por lo que cualquier fluctuación a la baja desestabiliza su 

economía. En consecuencia, sus empresas se dedican principalmente a la petroquímica 

(petróleo, fertilizantes, textiles y materiales para construcción), dejando de lado otras áreas 

importantes sin inversión como es el caso de la agricultura, actividad que podría explotar y de 

la cual obtener muchas ganancias si aprovechara el amplio territorio que conforma al país. 

Es por esto que la aplicación de sanciones y limitaciones al comercio del crudo redujeron los 

ingresos a Irán, en el periodo de 2010 – 2012 China redujo sus importaciones de petróleo iraní, 

sin embargo, hoy en día el 27.5% de las exportaciones iraníes son al territorio chino, seguido 

de India (15.1%), Corea del Sur (11.4%), Turquía (11.1%), Italia (5.7%) y Japón (5.3%) 

Estas sanciones mermaron significativamente la producción de crudo iraní en el 2012. Según 

la Agencia Internacional de Energía, esto se tradujo en una reducción de 40 millones de dólares 

en ganancias y alrededor de 2.65 millones de barriles por día en comparación a los 3.7 millones 

que se producían al final de 2011 (AFP 2013).42 

No obstante, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano (IDH)43 el cual permite medir el nivel 

de bienestar de la población de un país más allá de los indicadores económicos, entre 1980 y 

                                                             
42	CIA, The World Factbook Iran, URL: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html. 16 de febrero de 2014. 		
43 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Indicadores Internacional sobre Desarrollo Humano, perfil de la República 
Islámica de Irán. Nueva York. URL: http://www.ir.undp.org/iran/en/home.html 16 de febrero de 2014 
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2012, el IDH de República Islámica creció en un 2.0% anual, pasando desde el 0.443 hasta el 

0.742 actual, lo que coloca al país en la posición 76 de los 187 países de los cuales se disponen 

datos comparables esto significa que, a pesar de las sanciones impuestas, el gobierno iraní ha 

logrado superar los obstáculos impuestos desde el exterior para mantener una estabilidad y 

bienestar económico y social al interior del país.  

 

 2.3.1.  Recursos naturales relevantes para Irán  
 

El petróleo y el gas natural son actualmente los recursos naturales más importantes y más 
solicitados por toda la sociedad, ya que sin ellos la vida, en todos los sentidos, sería muy 

diferente. Es por esta razón que se han ido buscando alternativas para disminuir la 

dependencia a estos recursos.  

En el caso del petróleo su importancia es tan elevada que la sociedad tiene ciertas 
preocupaciones al respecto: 1) la evolución del su precio, situación de vital importancia, debido 

a que cualquier conflicto político o cultural en un país productor desestabiliza todo el mercado 

petrolero; 2) su carácter de recurso agotable, llegará el día en que el petróleo se termine, por 

lo que se deben de buscar alternativas a este recurso; y por último, los efectos negativos que 

tiene hacia el medio ambiente, aspecto relevante en la sociedad actual, ya que en los últimos 

años el cuidado de los ecosistemas ha estado en su apogeo por el cambio climático y sus 

efectos, que han ido acrecentándose.  

Sin embargo, el petróleo no siempre fue la fuente principal de energía en el mundo, es un 

fenómeno reciente en términos históricos. El comienzo de la industria petrolera fue en 1859, 

cuando Estados Unidos inició la explotación del primer pozo, lo que trajo como consecuencia 

que se incluyera en la vida económica del país al petróleo.  

Actualmente, el petróleo supone el 40% del consumo de energía primaria a nivel global, 

mientras el gas natural tiene un 25% de la energía mundial. Mas, en el caso de los transportes 

el petróleo es la primera fuente de energía con un 90%, es por esto que se le llama “el rey de 

la energía”.  
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"Al poco tiempo de su uso, el petróleo se convirtió en un elemento lo suficientemente 
importante como para protagonizar acontecimientos políticos mundiales."44 Como una intensa 

rivalidad entre alemanes y británicos. Las presiones de Estados Unidos sobre el Reino Unido 

conducen al acuerdo de la línea roja en el cual la explotación de Medio Oriente se haría 

conjuntamente por todas las compañías. De esta manera la exploración y explotación de dicha 

región se haría por las llamadas "siete hermanas"	 (para referirse a un grupo de siete 

compañías que dominaban el negocio petrolero a principio de la década de 1960).  

El petróleo en su estado natural sirve para poco. “Es preciso tratarlo para separar las 

moléculas. Por lo tanto, cuando se habla del uso del petróleo, se está hablando de los usos de 

los productos derivados de dicho hidrocarburo. Siendo la producción de energía su principal 

uso, después se encuentran las materias primas para asfalto, lubricación y para la 

petroquímica.”45  

El Sha se instaló al frente del gobierno iraní con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña 

con el fin de garantizar el suministro de petróleo de Irán. De tal manera que al llegar la Segunda 

Guerra Mundial era el único país que tenía un fácil acceso éste carburante.  

Así es como el petróleo y el gas natural condicionan la política iraní desde hace un siglo. Al 

exterior de la República Islámica se suele hablar del “arma petrolera” es decir, de la manera 

en que Irán puede utilizar estratégicamente las ventajas de los recursos energéticos con los 

que cuenta. De tal modo que puede controlar el Estrecho de Ormuz o negarse a vender 

petróleo, sin embargo, esta hipótesis está fuera de la realidad ya que Irán no cuenta con otro 

producto de exportación que se compare con éste recurso, así como tampoco tiene una ruta 

alternativa por la cual pudiera exportar productos, en caso de que el estrecho fuera cerrado.  

La gestión de los ingresos provenientes del petróleo impone la política exterior de Irán de tal 

manera que, en caso de una invasión al territorio iraní ésta se deberá hacer con prudencia, 

para no afectar el mercado mundial de energía.  

Debido a su gran población y a la magnitud de su territorio, desde mediados del siglo XX, Irán 

ha buscado aumentar sus ingresos para acrecentar la producción de hidrocarburo, con el fin 

                                                             
44 Enrique Parra Iglesias “Petróleo y gas natural: industria, mercados y precios.” Ed. Akal, colección economía actual, Madrid, España, 
pp. 14 y 15 
45	Op. Cit. Pp. 46	
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de resguardar sus reservas. Es gracias a los ingresos de este recurso y a la cultura de buena 

gestión del Banco Central de Irán que la solvencia de los bancos se ha mantenido a pesar de 

las altas tasas de inflación, la economía iraní ha estado controlada por el Gobierno central 

evitando catástrofes sociales y asegurando un nivel de vida aceptable por la sociedad.  

 

 

2.4.  Fuerzas armadas.  
 

2.4.1  Descripción de las fuerzas armadas.  
 

El organismo que se encarga de la seguridad nacional de Irán es el Consejo Supremo de 

Seguridad Nacional. Fue creado en 1989 por el ayatolá Khomeini y su principal función es: 
 

“discutir las políticas de defensa y seguridad nacional, lo que incluye también el programa 
nuclear. Actualmente sus miembros son: los jefes de los tres poderes, el jefe del Comando de 
las Fuerzas Armadas, dos representantes elegidos por el Líder, en este caso el ayatolá 
Jamenei, los ministros de Interior, Asuntos Exteriores e Inteligencia, el jefe del Ejército y 
Guardia Revolucionaria Islámica así como el ministro correspondiente al tema que se esté 
discutiendo”46  

La doctrina militar de Irán ha constituido un híbrido único de conceptos militares occidentales, 

junto con principios ideológicos propios. Desde la Revolución Islámica de 1979, su método ha 

ido evolucionando, adaptándose a las amenazas hacia el régimen y hacia la región en general.  

Los ataques del 11 de septiembre del 2001 y las invasiones posteriores a Irak y a Afganistán 

llevaron a Teherán a reconsiderar la trayectoria de sus fuerzas armadas. El entorno de la 

seguridad regional había cambiado drásticamente, los grupos baazista y los talibanes 

significaban un peligro cercano, por lo que era necesario que las fuerzas armadas iraníes 

comenzaran a modificar sus estrategias para contrarrestar las amenazas. 

                                                             
46 Luciano, Zaccara, Los enigmas de Irán: sociedad y política en la República Islámica, Buenos Aires, Argentina, Ed. Capital Intelectual, 
2006, p. 30  
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Las “Fuerzas Armadas de Irán han adaptado sus estrategias de combate para contrarrestar a 
los adversarios tecnológicamente superiores.”47 Así, han optado por un modelo basado en la 

disuasión agresiva, una línea de acción caracterizada por la permanente amenaza de llevar a 

cabo acciones violentas, y la realización de una guerra de desgaste en la que se buscar 

aumentar los riesgos y costos del oponente, mientras los iraníes disminuyen.  

En los últimos tiempos, el régimen de Teherán está dirigiendo su retórica intimidatoria hacia el 

Estrecho de Ormuz, amenazando con cerrarlo al tráfico marítimo. Sin embargo, sólo ha 

quedado en provocaciones sin cumplir, dado a que su cierre traería consecuencias 

económicas, comerciales y sociales, no sólo al exterior, sino también al interior de Irán.  

La guerra asimétrica desempeña un papel central en la teoría militar iraní. Las Fuerzas 

Armadas (FFAA) se centran en el desarrollo de las capacidades específicas que conforman 

sus fortalezas, como lo son: la mano de obra, la profundidad estratégica y la voluntad de 

aceptar bajas, aprovechando las debilidades de los adversarios que son considerados como 

propensos al riesgo y dependientes de la tecnología, lo que no es el caso de Irán.  

Las FFAA de la República Islámica de divide en dos mecanismos; el Ejército Nacional clásico 

quien se encarga de la defensa del territorio y el Cuerpo de la Guardia de la Revolución 

Islámica quienes se encargan de la defensa del régimen islámico contra el enemigo interno y, 

si es necesario, también el enemigo externo. Mientras que la seguridad interna está dividida 

entre la policía y la milicia Basij, la cual está a cargo de la Guardia Revolucionaria.  

Durante la Dinastía Pahlevi se tenía la necesidad de efectuar políticas que permitieran 

conservar el apoyo económico y social al ejército como principal soporte de la dictadura. Para 

ello se fortaleció a brindando adiestramiento a personal en diferentes países, como Alemania, 

Francia y Rusia. Sin embargo, no sólo se les debía preparar militarmente, sino también 

inculcarles la lealtad al Comandante Supremo, la grandeza y el orgullo de ser persa para formar 

un sentimiento de identidad nacional. 

Este nuevo ejército nacional encontró su legitimidad con la invasión iraquí el 22 de septiembre 

de 1980. Este evento le dio la oportunidad de luchar y defender el país por primera vez en su 

                                                             
47 Michael Connell, Iran’s Military Doctrine, United States Institute of Peace[en línea], Estados Unidos, Dirección URL: 
http://iranprimer.usip.org/resource/irans-military-doctrine [consultado: 14 de febrero de 2014] 
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historia. De cierto modo, la guerra salvó al ejército del Sha, lo que le permitió mostrar su lealtad 

al país y sobre todo al Islam.  

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), creado tras la revolución 

en 1979 y conocido como Guardianes de la Revolución o, por su nombre en persa Sepah 

(ejército) o Pasdaran (guardianes), se los que encargan de proteger el sistema del islám. Su 

fundamento legislativo se encuentra en el artículo 150 de la Constitución Islámica, tomando en 

cuenta que el ejército regular defiende las fronteras de Irán y mantiene el orden interno.  

Esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes está experimentando una reestructuración 

importante y necesaria para mejorar su capacidad de supervivencia otorgando a los 

comandantes mayor flexibilidad para responder a las amenazas potenciales. Actualmente está 

conformada por cerca de 140 000 miembros entre fuerzas aéreas, navales y terrestres; todos 

los jefes son designados por el líder supremo y sólo pueden responder ante él.  

Además, los Guardianes de la Revolución no son solo una institución militar, sino también un 

organismo ideológico, popular, político y económico, siendo este último rubro de gran 

importancia, puesto que algunos de sus miembros son propietarios de numerosas empresas y 

de algunos servicios públicos, como por ejemplo los hospitales.  

Los guardianes conservan el control de fuerzas estratégicas, como son los misiles y la cuestión 

nuclear, cuyo desarrollo y uso son más dependientes de la ideología del régimen que de la 

seguridad nacional, confirmando su función como Guardianes de la Revolución Islámica. 

 

 2.4.2 Capacidades militares y armamento. 
 

Las diferencias son grandes en la evaluación de las capacidades militares de Irán. Algunos 

expertos consideran a las fuerzas armadas iraníes como “buenas” para la defensa de la patria 

y del territorio, pero “pobres” por su capacidad de intervención externa. Así mismo, expertos 

del instituto británico Janes y Rand Corporation cercanos al Pentágono, consideran que Irán 

representa una amenaza limitada para sus vecinos, puesto que sus capacidades de proyección 

al exterior son débiles.  
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“La estrategia de defensa de Irán es esencialmente defensiva, al proteger su territorio y su 
sistema político. Está fundada en la acción combinada de las tres fuerzas, convencionales, 
fuerzas populares y las armas estratégicas, como misiles y eventualmente arma atómica.48”  

Se considera que se debe ser cuidadoso con la ingeniería iraní, su capacidad de llevar a cabo 

ataques ocasionales puede desestabilizar al oponente. Así como a la efectividad de sus 

científicos, que, con ayuda limitada por parte del extranjero, lograron reparar y adaptar arsenal 

viejo para producir armas convencionales.  

De esta manera, las fuerzas terrestres comprenden cerca de 350 000 hombres, de los cuales 

el 60% de los reclutas están cumpliendo con un servicio militar obligatorio de 18 meses, lo que 

podría resultar en una desventaja al no contar, de manera permanente con estos reclutas. 

Estas fuerzas son tradicionalmente “organizadas en tres regiones: Sur, (comando Shiraz) por 

todo el Golfo Pérsico; Oeste (comando Ispahan o Kermanchah), por la frontera con Irak; Norte 

(comando Teherán) que comprende todo el centro y el Este del país.”49  

Desde 1998, Irán ha producido un centenar de tanques T72 con licencia de origen soviético 

bajo el nombre de Zulfiqar. El ejército cuenta con 2 000 tanques, de los cuales, la mitad son 

T72, 3 000 piezas de artillería pesada y 120 helicópteros de combate sin embargo sólo la mitad 

de todo el arsenal está en funcionamiento.  

Por su parte las fuerzas aéreas de la República Islámica (IRIAF) disponen de 400 aviones de 

combate divididos de la siguiente forma: 25 Mig29, 45 Sukhoï comprados a Rusia, 25 F14 y 65 

F4 estadounidenses cuya procedencia es dudosa. Su flota aérea es insuficiente en número 

para asegurar la seguridad de un país tan vasto como Irán.  Al mismo tiempo cuenta con una 

importante red de bases aéreas y aeropuertos en todo el territorio.”50 La mayoría de las bases 

aéreas se comparten con el uso civil, como lo son las que se ubican en Teherán (Tabriz, 

Mashhad, Bandar Abbas y Bouchir). Las que son de estricto uso militar son las ubicadas en 

Dezful, Agha Jari y Hamadan.  

Al igual que las fuerzas terrestres la fuerza aérea se divide en tres zonas, una posición 

dominante en el Occidente frente a Irak, otra en el sur cercana al Golfo Pérsico para proteger 

                                                             
48 Bernard Hourcade,. Géopolitique de l’Iran., Traducido por propia. París: Armand Colin, 2010, p. 116 
49 Michael Connelle, Ibídem.		
50 José R García Zavaleta, Escenario geopolítico en Oriente Medio a principios del siglo XXI: el caos de Irán, Tesis de Licenciatura. Oaxaca, 
México, UMAR, 2010, p. 74 
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los yacimientos de petróleo y por último la posición del norte que abarca el resto del territorio. 

Es importante observar que la mayoría de las fuerzas se encuentran protegiendo la parte oeste 

del territorio, siendo ésta la más amenazada, debido a la existencia de bases militares 

estadounidenses.  

El Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica también cuenta con su fuerza aérea. Sin 
embargo, es poco importante, ya que sólo cuenta con 5 000 hombres; no tiene aviones de 

combate únicamente despliegan una aviación ligera destinada a las acciones de guerrilla. Ellos 

controlan las bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el Golfo Pérsico para proteger el 

Estrecho de Ormuz. También poseen una marina que dispone de 40 lanchas de talla pequeña 

equipadas con misiles anti-navíos, considerados por Estados Unidos como exitoso contra los 

barcos petroleros.  

Por último, la marina iraní cuenta con 2 000 hombres y tiene base en Bandar Abbas, Bouchir 

y en Chah Bahar. Dispone de 5 fragatas, 28 patrullas de alta mar, 80 lanchas lanza-torpedo o 

misiles, comprados a Corea del Norte, 3 submarinos “Kilo” comprados a Rusia y algunos mini 

submarinos de producción iraní utilizados en aguas poco profundas del Golfo Pérsico. 

Es importante observar que las bases militares y áreas iraníes se encuentran en sitios 

estratégicos enfrente de las bases militares estadounidenses, las cuales se encuentran a lo 

largo del Golfo Pérsico.  
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MAPA 3. Bases militares iraníes y estadounidenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Frank López Ballesteros,  Alerta el Golfo, [en línea] Dirección http://cdn.eluniversal.com/2012/01/08/iran-ormu.jpg 

 

 

2.5  La energía nuclear como factor geoestratégico  
 

La energía nuclear tiende a adquirir un papel cada vez más importante debido al aumento del 

precio del petróleo, al crecimiento de la demanda y a las limitaciones de otras fuentes de 

energía. A principios del 2010, en todo el mundo existían en funcionamiento 439 reactores 

nucleares con una capacidad de producción de energía de más de 370.00 MW, generando el 

17% de la electricidad. En proceso de construcción se encuentran 61 reactores de los cuales 

la gran mayoría están en China. 

La fuente primaria de la energía nuclear es el mineral de uranio el cual se encuentra repartido 

inicuamente en todo el mundo. Los yacimientos que destacan son los de Canadá, Australia, 
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Kazajistán, Rusia, Níger, Namibia y Uzbekistán. Actualmente, se puede observar la 

competencia por el acceso al uranio como sucede en zonas como África. 

Es importante mencionar que “el procedimiento técnico de la producción de combustible 

nuclear, es decir, el enriquecimiento del uranio en el isótopo 235 es el mismo que se utiliza 

para la fabricación del material fisible51 de las armas atómicas. El mineral de uranio en su 

estado natural contiene un 0.7% del isótopo Uranio 235 y un 99.3% del isótopo Uranio 238. El 

proceso consiste en incrementar gradualmente la proporción del isótopo fisible U 235 y hacer 

decrecer la proporción de U 238.”52 

Para la fabricación de combustible nuclear la concentración de U 235 se sitúa entre el 3.5% y 
el 5%, ciertos reactores de investigación y propulsión naval utilizan una concentración superior 

(20% o más de U 235), cifra que se considera para la fabricación de armas nucleares.  

La proliferación del uso de energía nuclear, en las últimas décadas, se ha dado en tres zonas 

geográficas: en la península coreana, en Asia Meridional y por último en el Medio Oriente. En 

esta última región se enmarcan la rivalidad árabe – israelí. En el caso de Israel desarrolla su 

programa nuclear en los años 60, mientras  que Irán “comienza en la década de los cincuenta 

cuando el Sha Reza Pahlevi, monarca de Irán que mantenía buenas relaciones con Estados 

Unidos, firma un acuerdo con esta nación para obtener los primeros reactores nucleares que 

le permitirían procesar uranio para su conversión en energía eléctrica, siendo Francia, 

Alemania y Estados Unidos los primeros proveedores de dicha tecnología.”53  

Durante varios años Estados Unidos ha acusado repetidamente a Irán de desarrollar 

secretamente armas nucleares cómo un elemento esencial de su política anti terrorista. Por su 

parte Irán, considera que el gobierno estadounidense está en un proceso continuo de 

persistencia de presión internacional, para debilitar el fortalecimiento nuclear del gobierno de 

Teherán, exhortando a Irán a aceptar las inspecciones de la AIEA en sus sitios nucleares.  

Al tiempo que Irán argumenta que está en su derecho de desarrollar tecnología nuclear con 

fines civiles, Estado Unidos mantiene a la comunidad internacional mirando hacia el desarrollo 

                                                             
51	Los materiales fisibles son capaces de sostener una reacción en cadena sin una fuente de neutrones externa.	
52 Gonzalo de Salazar,”El desarrollo de la energía nuclear y los riesgos de proliferación: el caso de Irán”, Real Instituto Elcano, num. 156, 
sección, seguridad y defensa, España, 29 de octubre de 2010, p. 2  
53 Luciano Zaccara,. Los enigmas de Irán: sociedad y política en la República Islámica, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2006., p. 60 
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atómico iraní, mientras que otros países como Israel o Pakistán continúan con su desarrollo 

nuclear, sin que nadie los señale. 

De esta manera el programa nuclear inició en los años 50, con un pequeño reactor construido 

en Teherán con ayuda de Estados Unidos y fue terminado en 1967. Con la ayuda 

estadounidense, el Shah estaba dispuesto a invertir grandes cantidades de los recursos 

nacionales en el desarrollo del sector militar y estableció la Organización de Energía Atómica 

de Irán con la cual pretendía generar mayor cantidad de energía desde sus estaciones 

nucleares. 

Posteriormente firmó un contrato con West Germany’s Kraftwerk Union, con la cual iba a 
construir la primera planta nuclear en el Golfo Pérsico en la ciudad de Bushehr en 1974.  Sin 

embargo, a partir de la Revolución Islámica y la llegada al poder del Ayatolá Jhomeini en 1979, 

hecho que significó una ruptura en las relaciones Irán-Estados Unidos, el programa nuclear se 

detuvo y no fue hasta después del fin de la guerra contra Iraq que se retomó bajo las 

regulaciones y observaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica. 

Los grupos revolucionarios que remplazaron al Shah en 1979, eran grandes críticos del 

programa de modernización del ejército e inmediatamente después de ganar la Revolución 

cancelaron el proyecto de Bushehr. Durante la guerra con Iraq era común que este país 

bombardeara la ciudad de Bushehr con el fin de destruir el reactor.  

Fue hasta 1995 cuando Irán firma otro trato con Rusia en el cual establecían la reconstrucción 

del reactor en donde el gobierno ruso iba de proveer de tecnología e información nuclear al 

gobierno iraní. Esto causó temor a los Estados Unidos, pensar en la posibilidad de que los 

rusos compartieran información nuclear con un país “inestable” como Irán.  

Sin embargo, como reacción a las acusaciones, el gobierno iraní hizo énfasis en su ambición 

de desarrollar un proyecto nuclear con fines pacíficos, como fundamento tenia firmados 

tratados internacionales en materia de desarme y aún más importante tiene firmado el Tratado 

de No Proliferación de Armas Nucleares, tratado que no está firmado por Israel. Argumentando 

la injusticia de sancionar a unos y felicitar a otros que tienen más desarrollado su programa.  
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Saideh Lotfian54, menciona los principales argumentos expuestos por los defensores del 
programa nuclear iraní los cuales son los siguientes:  

Primero, los iraníes deben continuar con su política de seguridad nacional basada en la 

autosuficiencia y en la disuasión, dada a la existencia de estados nucleares como lo son India, 

Israel o Pakistán. Irán es visto como un país aislado que debe de crear condiciones reales para 

mantener su autosuficiencia militar.  

Segundo, la verdad atrás del discurso estadounidense. Los líderes iraníes consideran que las 

verdaderas intenciones estadounidenses son presionar internacionalmente a Irán para que 

renuncie a la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de armas nucleares, debido a que podría 

traer un cambio en el equilibrio regional a favor del gobierno iraní. A lo que Khatami hizo una 

declaración, “la nación no olvidará el programa de energía nuclear para el desarrollo de nuestra 

economía, sólo por la actitud hostil de algunos países.”55 

Tercero, los vecinos de Irán tienen armas de destrucción masiva. Dada la situación de 

seguridad inestable en la que vive el gobierno iraní, debe de cambiar su política de confianza 

plena en los acuerdos de control de armas y desarme que hasta el momento han sido 

insuficientes para garantizar la seguridad internacional y la propia seguridad iraní.  

Y por último el cuarto, los halcones de defensa iraní argumentan que se debe de seguir con el 

desarrollo y producción de misiles, ya que estos pueden ser utilizados como herramientas 

políticas y de negociación, no sólo como herramientas militares para ataque o defensa. 

 

2.5.1 Negociaciones y sanciones económicas  
 

Actualmente Irán sólo dispone de una central nuclear, la de Busher, planificada en los años 

70s y construida por empresas rusas del consorcio estatal Rosatom. El gobierno iraní persigue 

a largo plazo el desarrollo de un amplio programa nuclear civil que tomaría como referencia el 

modelo japonés. Hecho que supondría el dominio técnico de todo el ciclo del enriquecimiento 

del uranio.  

                                                             
54 Saideh Lotfian  “Nuclear policy and international relations”, Iran in the 21st Century, Gran Bretaña, Ed. Routledge, 2008, pp. 161 - 164 
55 No place for Nuclear Arms in Iran, IRIB News, 23 de Julio de 2003, URL: www.iribnews.ir/Full_en.asp?news_id=184305	
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En 2002 fue revelada la actividad nuclear de Irán y poco tiempo después se tornó un asunto 
de relevancia internacional porque las naciones occidentales lo acusaban de desarrollar un 

programa nuclear con fines bélicos, argumentando que se trataba de una amenaza para la 

seguridad de todo el sistema internacional. 

Estados Unidos y las Naciones Unidas declaran que Irán está creando armas nucleares 
violando el “Tratado de la no Proliferación de Armas Nucleares” así como su protocolo adicional 

éste último no es de carácter obligatorio para Irán por lo que argumenta que en ningún 

momento está violando el Derecho Internacional.  

A pesar de su declaración en defensa de su programa nuclear, el gobierno iraní se hizo 
acreedor a una serie de sanciones económicas que tienen como objetivo hacer que las 

autoridades regresen a la mesa de negociación para poner fin al programa nuclear, 

argumentando que atenta contra la seguridad internacional. Las sanciones que se le han 

impuesto por el Comité del Consejo de Seguridad están asentadas en las resoluciones 2049 

(2012), 1984 (2011), 1929 (2010), 1835 (2008), 1747 (2007), 1737 (2006) 56 

De igual manera la Unión Europea, apoyándose en las resoluciones de Naciones Unidas, ha 

impuesto sanciones más duras en contra de Irán, debido a las cuales, el país se ha visto muy 

afectado en cuanto a su comercio y economía pues a las empresas iraníes se les prohíbe 

realizar inversiones en el exterior, las industrias petroleras británicas, francesas, holandesas y 

españolas han dejado de vender gasolina a los iraníes y han suspendido el abastecimiento de 

combustible a sus aviones, además se penaliza a cualquier individuo u organización que 

provea de bienes, servicios o tecnología para el desarrollo o mantenimiento del sector petrolero 

iraní.  

Asimismo, otro problema de este programa atómico es que de acuerdo a inspectores de la 

Agencia de Energía Atómica Irán no se ha comprometido realmente a ser transparente en 

cuanto a sus procesos bloqueando y entorpeciendo a veces las investigaciones que se llevan 

a cabo en el país. 

                                                             
56	Comité	del	Consejo	de	Seguridad;	Resoluciones	del	Consejo	de	Seguridad	relacionadas	con	el	trabajo	del	Comité	establecido	por	la	
resolución	1737	[en	línea]Estados	Unidos,	Dirección	URL	http://www.un.org/sc/committees/1737/resolutions.shtml	[consultado:	
14	de	febrero	de	2014]	
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Por otra parte, los mecanismos de negociación que se han entablado con la República Islámica 
de Irán han sido muy pocos y casi todos encaminados a la desaparición de su programa 

nuclear, cosa que ha limitado dichas negociaciones, porque al ser Irán miembro y signatario 

del Tratado de No Proliferación tiene derecho a tener su programa nuclear siempre y cuando 

lo reporte a la agencia correspondiente. Sin embargo, el hecho de que Irán haya sido 

restringido por los países de occidente lo ha acercado más a sus vecinos como China, India, 

Corea del Norte, y así como a regiones de América Latina, particularmente a Venezuela.  

En el año de 2003, Irán decide firmar los Acuerdos de París negociando así la detención de 

todas sus actividades de enriquecimiento de uranio con los ministros europeos de Francia, 

Gran Bretaña y Alemania. Estos convenios lograron evitar que el asunto fuera conducido al 

Consejo de Seguridad y establecieron las primeras pláticas diplomáticas con la República 

Islámica para llegar a otro acuerdo para la conducción de su programa nuclear  

Para el año de 2004, el programa nuclear se conducía por las bases establecidas en los 

acuerdos mencionados anteriormente, empero, para 2005 las conversaciones diplomáticas 

dejaron de responder a los requerimientos de la nación iraní y el gobierno decidió retomar las 

actividades de enriquecimiento de uranio. Estados Unidos, mediante la Orden Ejecutiva 

1338257, aplicó la primera ronda de sanciones financieras para las empresas que consideraba 

apoyaban la proliferación de armas de destrucción masiva, entre ellas la Agencia Iraní de 

Energía Nuclear. 

Para el año 2006, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite la primera resolución al 

respecto, la resolución 1696 en julio y la resolución 1737 en octubre del mismo año. Cabe 

destacar que en éste año la presidencia había cambiado de Mohammed Katami a Mamoud 

Ahmadinejad, presidente de corte más radical en materia del programa nuclear. 

A partir del año 2008, la Unión Europea comenzó a participar en las pláticas diplomáticas con 

Irán, con la intervención de Javier Solana, en la presentación de la oferta del P+558 que incluía: 

diversos incentivos económicos, la posibilidad de acceder a  una mejor tecnología y acceso a 

combustible nuclear ilimitado, si Irán detenía sus actividades de enriquecimiento. Irán declinó 

                                                             
57	George	Bush,	Executive	Order	13382,	“Blocking	Property	of	Weapons	of	Mass	Destruction	Proliferators	and	Their	Supporters”,	
01	de	Julio	de	2005,	URL:	www.state.gov/documents/organization/135435.pdf	consultado	16	de	febrero	2014.		
58	Termino	que	hace	referencia	a	los	cinco	miembros	permanentes	del	Consejo	de	Seguridad	de	la	ONU	
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la oferta y el Consejo de Seguridad de la ONU respondió con la resolución 1835 en septiembre 

de ese año, en la cual “exhorta al Irán a que cumpla cabalmente y sin demora las obligaciones 

contraídas de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad anteriormente 

mencionadas, y a que cumpla los requisitos de la Junta de Gobernadores del Organismo 

Internacional de Energía Atómica.”59 

Desde el año de 2009, las sanciones y presiones por parte la Unión Europea, Estados Unidos 

y la Organización de Naciones Unidas se han incrementado haciendo mella en el sector 

económico de Irán puesto que restringen diferentes aspectos como la inversión en el sector 

petrolero y la compra del crudo iraní. 

En este sentido, aun cuando se han llevado a cabo diferentes rondas de pláticas diplomáticas 

involucrando a la Unión Europea como mediadora, las intenciones de los países occidentales 

aún no satisfacen las necesidades de Irán por lo cual dichas negociaciones no han llegado a 

una resolución.  

Asimismo las pruebas que podrían señalar que es cierto que Irán está enriqueciendo uranio 

para convertirlo en un arma nuclear no se han confirmado. El reporte de la junta de febrero de 

2008 que “la posible dimensión nuclear del programa atómico de Irán, sin certezas de que así 

lo sea”. 

 

Conclusiones  

 

En el capítulo 2, observamos los factores geopolíticos que la República Islámica ha 
aprovechado y maximizado con el fin de lograr posicionarse a nivel internacional como una 

potencia regional, y tener el reconocimiento de las grandes naciones como tal.  

El posicionamiento de Irán como una potencia regional, es de importancia internacional, puesto 

que es una zona estratégica con gran dinamismo demográfico, económico y político; cuenta 

con recursos naturales vitales para toda la sociedad, como lo son el petróleo y el gas, así como 

                                                             
59	 ONU,	 “Resolución	 1835	 (2008),	 27	 de	 septiembre	 de	 2008,	 URL:	 https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_res1835-
2008_sp.pdf	consultado	16	de	febrero	de	2014.	
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vías de comunicación indispensables que conectan a tres continentes, siendo una ruta perfecta 

para el comercio.  

Y es gracias a los recursos naturales, tanto al petróleo y como en menor medida al gas natural 

que se da un crecimiento y expansión económica de Irán. Empero, este proceso no se vio 

acompañado de un desarrollo, ni en infraestructura, ni en los sectores primarios, lo cual 

provoco un gran problema en la población mayoritaria que no era beneficiaria directa de las 

ganancias de los recursos naturales.  

Si bien el petróleo ha jugado un papel vital en la construcción de Irán como potencia regional, 

la cual ha superado bloqueos económicos y la falta de comunicación, se ha visto perjudicado 

por la dependencia al hidrocarburo, lo que le ha causado, inflación, industrias no competitivas 

y a la no diversificación de la economía, dejando en el olvido los sectores primarios, siendo 

estos lo más necesarios para la población que no se beneficia directamente de las ganancias 

del petróleo. Así mismo este rezago en las actividades básicas, ha provocado que tenga que 

tenga que importar bienes y servicios básicos de otras naciones tales como, China, Emiratos 

Árabes Unidos, Turquía o Corea del Sur.  

Así mismo, la utilización óptima de los réditos derivados de las exportaciones de los 

hidrocarburos en programas sociales y económicos, pueden mejorar los índices de desarrollo 

humano e indicadores estratégicos en el país. es necesario invertir en las actividades 

económicas primarias, para poder tener sustento interno de las necesidades básica, de tal 

manera que se disminuyan las importaciones de bienes y servicios básicos de china o Japón.   

La producción de petróleo y gas pueden proveer a Irán de una posición inmejorable en las 

relaciones internacional, no sólo dentro de la región de medio oriente, sino también en todo el 

sistema internacional.  

Si bien el petróleo le ha generado grandes beneficios, lo mismo debería suceder son el gas 

natural, sin embargo, es un tema pendiente para Irán, ya que a pesar de sus grandes reservas 

gasificas, la falta de tecnología necesaria para el manejo del recurso, ha frenado su 

aprovechamiento para poder consolidarse como un proveedor esencial en los mercados 

internacionales. 
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Capítulo 3. Los círculos geopolíticos de Irán 
 

Es importante delimitar el contexto político de Irán para poder entender sus relaciones con 

otros países. Irán es una nación con un sustento religioso bastante significativo, cuyo líder fue 

“el padre” de la Revolución, que reflejó su poder en la nueva constitución instrumento de control 

del poder político por parte del guía espiritual. De tal forma que el sistema político iraní 

garantiza que las decisiones más importantes, como cuestiones de seguridad, defensa o 

política exterior, dependan de varios filtros institucionales y religiosos, no sólo en el presidente. 

Irán ocupa la posición central en un área donde interactúan las dos regiones geopolíticas más 

inestables y convulsionadas del mundo. Esta posición le otorga un gran protagonismo mundial 

y una atención continua por parte de las grandes potencias y de las naciones emergentes. Otro 

factor vital para la comunidad internacional es el potencial de sus recursos energéticos, ya sea 

el petróleo o el gas natural, ya que sus grandes reservas de carburante estimulan la búsqueda 

de alianzas estratégicas con países como Rusia, China o Venezuela, con el fin de incrementar 

su importancia tanto a nivel regional como internacional. 

De esta manera Irán, es determinante en el futuro de la seguridad regional e internacional, y 

constituye lo que Paul Kennedy considera como un Estado axial, al ser “una zona decisiva que 

no sólo podría determinar el destino de su región, sino también afectar a la estabilidad 

internacional”60.  

Irán empezó a tener peso internacional a principios de 1970 cuando el Reino Unido anunció 

su retirada al Este de Suez. Esta decisión dejó un vació en Medio Oriente que pretendía ocupar 

el gobierno iraní, favorecido por la Doctrina Nixon, bajo la cual se abastecía de armas 

estadounidenses a Irán y a Arabia Saudita, lo que presentaba al mandato del Sha como el 

garante de la estabilidad de la zona, políticamente, más delicada del mundo. Sin embargo, al 

interior del Estado se creía que el país se había convertido en una marioneta del imperialismo.  

Así, comienza la vida política de Irán a nivel internacional teniendo diferentes fases desde su 

inició con la Revolución Islámica hasta el día de hoy, situación que explica Djalili en su artículo 

“Irán en el escenario internacional”: 

                                                             
60	Mohammad	–	Reza	Djalili;	“Irán	en	el	escenario	internacional”	Laberinto	de	oriente	medio,	pp.	108		109	
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1) Desde el inicio de la República hasta la muerte del ayatolá Jomeini, se caracterizó por ser 
una política radical y revolucionaria, marcada por el secuestro de diplomáticos 
estadounidenses y el intento de exportar la revolución islámica a otras naciones 
musulmanas; 2) empezó en 1989, con la llegada al poder del presidente Hachemi 
Rafsandjani, se caracterizó por el abandono del radicalismo y por pragmatismo destinado a 
favorecer la reconstrucción del país y la reactivación de la economía; 3) la tercera fase 
empezó en 1997 con Jatami, con una política de dialogo cuyo objetivo fue permitir la completa 
reinserción de Irán en el seno de la comunidad internacional: por último, 4) al llegar 
Mahmud Ahmadinejad postreformista, caracterizada por la diplomacia islámica, en esta 
fase, Irán se percibe más como un país en revolución permanente cuya política amenaza la 
estabilidad regional e internacional. 61 

 

Actualmente se ve a la República Islámica como un país exótico y peligroso, imagen que se 

ha ido alimentando por los estereotipos impuestos por Estados Unidos. Mas, es un país 

sumamente importante en el mercado energético, por lo que se debe de tener cuidado con los 

cambios drásticos que puedan suceder dentro del país ya que tendrían repercusiones 

relevantes a nivel mundial. 

De esta manera el Ministerio de Defensa Español, en un estudio realizado sobre Irán, 

menciona que “el mundo tiene puestos sus ojos en Irán y porque en la lista de las ocho mayores 

preocupaciones a la seguridad mundial aparece Irán en los casos de: proliferación nuclear, 

fundamentalismo, seguridad energética, el conflicto de Oriente Próximo y no faltan quienes le 

relacionan con el terrorismo.”62 

 

3.1.  Irán y sus vecinos.  
 

Irán es un Estado con vocación de liderazgo regional, lo que se puede observar a lo largo de 

su historia. Su extensión territorial, su población, su situación geográfica y su riqueza de 

                                                             
61	Mohammad	–	Reza	Djalili;	“Irán	en	el	escenario	internacional”	Laberinto	de	oriente	medio,	pp.	108		109	
62	Ministerio	de	Defensa;	 Irán,	potencia	emergente	en	Oriente	Medio.	 Implicaciones	en	 la	estabilidad	del	mediterráneo,	 [en	 línea]	
Instituto	 Español	 de	 Estudios	 Estratégicos,	 España,	 2007,	 Dirección	 URL:	
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_137.pdf,	p.	63		
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recursos naturales son algunos de los factores que lo convierten en un país con capacidad de 

representante regional.  

Este contexto ha cambiado por completo en los últimos 15 años y se han abierto nuevas 

posibilidades para el gobierno iraní. Por una parte, la desesperación de la Unión Soviética le 

ha permitido reforzar su presencia en el Cáucaso y en Asia Central; por otro lado, el 

derrocamiento de los regímenes talibanes y el de Sadam Husein por los Estados Unidos, 

benefició a Irán de manera indirecta, ya que se encargaron de quitar del camino a grandes 

enemigos lo que mejoró las relaciones con Afganistán e Irak.  

Actualmente la política regional iraní, “tiene cinco ejes: el sur hacia el Golfo Pérsico; el oeste 

hacia el Oriente árabe; el noroeste hacia Turquía y el Cáucaso; el noreste hacia Asia Central 

y Afganistán; y el sureste hacia Pakistán e India.”63 Siendo la zona del Golfo Pérsico la más 

importante debido a la cantidad de hidrocarburos con los que cuenta los cuales son 

indispensables para la prosperidad del país. 

 

 3.1.1 Una nación con fronteras borrosas 
 

Irán es una nación que cuenta con 8 731 kilómetros de frontera, de los cuales 2 700 kilómetros 

son marítimos, es el país, después de Rusia, que tiene un mayor número de países limítrofes64, 

pues colinda con quince países. Tiene frontera terrestre con: Irak, Turquía, Armenia, 

Azerbaiyán Turkmenistán, Afganistán y Pakistán; con Kazajistán comparte la frontera del Mar 

Caspio; y por último las fronteras marítimas con Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, 

Emiratos Árabes Unidos y Omán, las cuales están definidas por la plataforma continental rica 

en petróleo y gas natural.  

 

• Las cuestiones fronterizas - Irán tiene una frontera de 582 kilómetros con Afganistán 

y ha trabajado con las fuerzas de seguridad afganas para controlar los cruces 

colindantes, por lo que se ha invertido en equipos de vigilancia, como los aviones no 

                                                             
63	Mohammad-Reza	Djalili;	Op.	Cit.,	p.	111	
64	CIA,	Datos	de	Iran:	The	World	Factbook,	[en	línea]	Estados	Unidos,	Dirección	URL	
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html	[consulta:	1	de	agosto	de	2014]	



	

	
	

56
	

tripulados. Irán se involucra con Pakistán y Afganistán en los esfuerzos antinarcóticos 

regionales, con las operaciones conjuntas, ya que miles de millones de dólares en 

drogas ilícitas y contrabando cruzan cada año.  

• Narcóticos - Afganistán produce cerca del 90 por ciento del opio del mundo. La mitad 

de esa cantidad entra, a través de Irán, a otros en Europa y el resto de Medio Oriente. 

Se estima que el 80% de los decomisos mundiales de heroína y opio se hacen en 

territorio iraní. Por lo que este es un tema crucial de la relación entre la República 

Islámica de Irán y Afganistán.  

• Agua – el Este árido de Irán pende en gran medida de las aguas que se originan en las 

montañas del centro de Afganistán. Durante más de un siglo las disputas por el flujo de 

agua en Irán han marcado la relación entre ambos países y un tratado, firmado en 1973, 

no fue suficiente para regularizar la gestión del agua. Irán tiene que calibrar su 

dependencia del agua afgana. 

• Refugiados - Irán ha acogido a varios millones de refugiados de ciclos de inestabilidad 

afgana. Mientras que algunos se han integrado en la economía iraní, proporcionando 

mano de obra, otros tienen vidas marginales en la sociedad iraní y están dispuestos a 

ser repatriados una vez que las circunstancias lo permitan.  

• Derechos de las Minorías - Irán ha tenido un interés especial en la protección de los 

derechos de la etnia hazara, un grupo chiita que se encuentra en el centro de 

Afganistán, que tiene fuertes lazos culturales y religiosos con Irán a pesar de que su 

origen es mongol. Las inversiones de Irán en proyectos de infraestructura y 

reconstrucción en las zonas de población hazara,han favorecido a la estabilidad y 

prosperidad de Afganistán, y como ejemplo está la zona del Hérat.  

• Baluch Insurgencia – la actividad transfronteriza de Pakistán por el grupo insurgente 

Jundullah ha aumentado desde el año 2009 lo que lleva a, los líderes de Irán a, 

sospechar de la intervención de una mano extranjera. La Administración Obama ha 

condenado la violencia Jundullah pero, según los estudiosos RAND Alireza Nader y 

Joya Laha, la cuestión Baluch es una de las tres principales preocupaciones iraníes que 

dan forma a las políticas de Irán hacia Afganistán.  
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Sus fronteras se fueron reduciendo y delimitando con los imperios otomano, ruso y británico, 
como resultado de las guerras en donde Irán no salió ganador. La conquista del Cáucaso por 

parte de los rusos causó la retirada de los Qajar de la zona, por del Tratado de Gulistan en 

1813, el cual abre las puertas hacia Persia. Con el tratado de Turcomanchay en 1828, se 

impone a Abbas Mirza como príncipe quién es considerado por los iraníes como un dictador. 

Él trazó la frontera Norte del país, sin embargo, nunca impide el ingreso de los rusos lo cual 

provocó que, varias veces, la zona se viera invadida.  

Por su parte, la frontera con Turkmenistán fue negociada y establecida en el Tratado de 

Teherán en 1881 pero fue hasta 1921 que, con un acuerdo general entre Irán y la Unión 

Soviética, se confirman estos límites. La frontera oriental con Afganistán se definió con el 

Tratado de París que consagró la derrota de Irán en la guerra de Hérat. Por último, su frontera 

marítima del Golfo Pérsico se negoció con Arabia Saudita, Qatar y Bahréin antes de que los 

británicos se retiraran en 1971 de lo que hoy es la costa de los Emiratos Árabes Unidos.  

 

   3.1.1.2. Afganistán y Pakistán, vecinos de alto riesgo.  
 

Irán tiene una larga historia de lazos culturales y políticos con Afganistán. Hoy alberga 

profundas preocupaciones, sobre condiciones en Afganistán, que tienen costos económicos y 

sociales significativos para el país. Alberga a millones de refugiados afganos de ciclos 

sucesivos de guerra y agitación; el tránsito de opio ha creado una cultura trágica de la adicción 

dentro de Irán y ha tenido un efecto corruptor en las fuerzas de seguridad, responsables de 

supervisar el comercio transfronterizo; y, las tensiones sectarias y étnicas en Afganistán tienen 

sus reverberaciones en el Irán chií y para los iraníes que sirven en Afganistán. Por lo que tiene 

los siguientes intereses respecto a los afganos.65 

Ocho años de guerra con Irak dejaron ver que la frontera occidental era firme y estable. Sin 

embargo, al Este las fronteras son más abiertas y menos controladas, por lo tanto, son zonas 

con mayor inestabilidad y peligro. Irán oriental, un área escasamente poblada, se enfrenta a la 

                                                             
65	Laipson	Ellen,	Engaging	Iran	on	Afghanistan.	Ed.	Stimson	Center,	Washington	D.C.	UAE.	March	2012	P.	3	
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anarquía por parte de Afganistán y Pakistán donde el Islam sunita es más poderoso; existe un 

paso transnacional de drogas y el ejército cuenta con armas nucleares.  

En el caso particular de Afganistán que tras la invasión soviética en 1979 provocó una afluencia 

de más de tres millones de refugiados afganos en Irán se creó, una zona sunita continua entre 

el Golfo Pérsico y Turkmenistán, una ciudad afgana. La permeabilidad de la frontera es mucho 

más grande, ya que es importante tomar en cuenta que en Baluchistán, el concepto de frontera 

es nuevo por lo tanto es poco respetado.  

“Afganistán fue durante mucho tiempo un estado tapón, entre los imperios británico y ruso. 
Sin embargo la similitud de la historia cultural de ambos países se ve debilitada, ya que la 
parte oriental de Irán no tiene una fuerte unidad política, ya que tuvo que luchar contra las 
invasiones inglesas, por su cuenta. A pesar de la similitud entre ambos países, Afganistán no 
se ha beneficiado de los ingresos petroleros como lo ha hecho Irán. Durante los años de 
expansión económica iraní, más de un millón de trabajadores afganos le proporcionaron 
mano de obra eficaz en campañas y proyectos.”66  

 

En 1996 toman el poder los talibanes, por lo que Irán se enfrenta por primera vez a un Islam 

sunita totalmente radical el cual había atacado el santuario del Imán Reza en Mashhad dos 

años antes. Algunos hechos como el desarrollo de drogas, la represión contra chiitas y el 

asesinato de miembros del consulado iraní en 1998 provocaron que Irán preparará la ofensiva 

militar contra Afganistán, empero, al último momento fue cancelado.  

Tras los eventos ocurridos el 11 de septiembre de 2001 Irán se opuso rotundamente al 

establecimiento de tropas estadounidenses en el país vecino, debido a que representaba una 

amenaza a la estabilidad de su seguridad nacional, sin embargo, aprovechó la oportunidad 

para acercarse a Washington y poder participar en la Conferencia de Bonn para la 

reconstrucción de Afganistán.67  

La ayuda económica de Teherán fue amplia y eficaz contribuyó a la construcción de: 

carreteras, líneas eléctricas y telefónicas, hospitales, escuelas, programas de agricultura, 

capacitación de funcionarios administrativos y militares. Cada uno de estos apoyos iba de la 

                                                             
66	Bernard	Hourcade,	Géopolitique	de	L’Iran,	Francia,	Armand	Colin,	Perspectives	géopolitiques,	2010,	p.	206	
67	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	Conferencia	de	Bonn,	[en	línea],		URL:	
http://www.un.org/es/peacekeeping/publications/yir/2002/page2.html,	[consulta:	15	de	octubre	de	2014]		
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mano de una propaganda ideológica y política, con el fin de generar una zona de influencia en 

la región.  

Por su parte las relaciones entre Irán y Pakistán se han basado, en los últimos cinco decenios, 

en el traslado de tecnología y materiales nucleares. Así mismo, las exigencias políticas y 

estratégicas han constituido la base de su correlación a pesar de la divergencia de intereses y 

perspectivas sobre asuntos regionales y mundiales. La preocupación por parte de Irán, es “la 

violencia sectaria en Pakistán, lo que ha influido profundamente en la eficacia de la relación”68 

entre ambos países.   

Pakistán comenzó a tener importancia política y estratégica para Irán cuando inició su vida 

como Estado independiente tras la partición de la India en 1947. “Irán fue el primero en 

extender su reconocimiento al nuevo Estado lo que ayudo al establecimiento de relaciones 

diplomáticas con el gobierno pakistaní, vínculo que se consolidó con la firma de un Tratado de 

Amistad en 1950.”69 Pakistán se había convertido en un factor determinante en las relaciones 

entre Irán y la India. Durante la Guerra Fría se sentaron las bases de una relación positiva 

entre ambos países, la cual continuó durante el período posterior sobre la Revolución Islámica 

con la hostilidad compartida a la intervención soviética en Afganistán.  

Las condiciones socio económicas y políticas en Irán y Pakistán han estado bajo presión. Por 

una parte, Irán se encuentra en una lucha interna de poder entre los conservadores y los 

liberales moderados; así mismo se encuentra bajo presión por parte de Estados Unidos y la 

Unión Europea por su supuesta capacidad de producir armas nucleares. Por otro lado tenemos 

a Pakistán, de forma interna enfrenta problemas de extremismo étnico y externa se encuentra  

bajo presión por las transferencias de tecnología nuclear hacia Irán, Libia y Corea del Norte. 

De tal manera que los dos países enfrentan incertidumbre interna y externa misma que podrían 

modificar la relación actual y llevarla hacia caminos inciertos.  

Por otra parte, Irán y Pakistán tienen intereses en común, a pesar de sus puntos de 

desencuentro como la relación de ambos con Estados Unidos, y su representación de dos 

polos opuestos sobre el papel de Arabia Saudita en la región, tienen puntos de encuentro, 

                                                             
68	Shah	Alam,	“Iran-Pakistan	Relations:	Political	and	Strategic	Dimensions”		Stratefic	Analysis/	oct	–	Dec	2004.	p.	526		
69	Shah	Alam,	Op.	Cit.	p.	526	
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cómo el tráfico de drogas, la responsabilidad del separatismo de Balutch y la violencia religiosa 

entre radicales sunitas y chiitas.  

A pesar de las tensiones político–religiosas, la República Islámica ha encontrado en el 

gobierno pakistaní un aliado militar sumamente relevante ya que lo provee de repuestos de 

piezas para aviones iraníes construidos en Estados Unidos, especialmente de equipo y 

tecnología necesaria para el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, esta fusión terminó 

cuando el gobierno estadounidense inició su “guerra contra el terrorismo.”  

Aunado a lo anterior, el ejército iraní comenzó a trasladar fuerzas hacia el Este para mantener 

su frontera estable. En el contexto de un posible conflicto armado en su frontera oriental, Irán 

empezó a reforzar sus relaciones con India, en especial, en materia naval.  

Las relaciones formales entre Teherán e Islamabad son buenas y se reforzaron en el 2009 con 

la finalización de una conexión ferroviaria entre Kerman y Zahedan, la cual une a Europa con 

la red de Pakistán e India.  

 

 3.1.2 Vecinos del Golfo Pérsico  
 

Las relaciones internacionales del Golfo Pérsico, están centradas en la seguridad. Debido a 

“razones internas, tales como la naturaleza autoritaria de sus sistemas políticos y el carácter 

rentista de sus economías, como a las rivalidades y tensiones regionales, la política 

internacional de los regímenes del Golfo se ha guiado tradicionalmente por consideraciones 

condicionadas, en gran medida por la seguridad.”70  

El mundo que conocemos no sería el mismo sin los ocho países que conforman el Golfo 
Pérsico debido a que el modelo actual de desarrollo, basado en los hidrocarburos, no sería 

posible sin la extracción de recursos naturales de la región que abarca: Arabia Saudíta, 

Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Kuwait, Omán y Qatar. Juntos estos países 

cuentan con cerca del 60% del total de reservas probadas de petróleo en el mundo y más de 

                                                             
70	Hazlam	Amirah	Fernández,	Relaciones	internacionales	del	Golfo:	intereses,	alianzas,	dilemas	y	paradojas,	[en	línea],	España,	Madrid,	
08	 de	 marzo	 de	 2011,	 Dirección	 URL:	
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/4d274480460d1a3a9a7abb65ac2cad4a/ARI48-
2011_Amirah_relaciones_internacionales_Golfo.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d274480460d1a3a9a7abb65ac2cad4a	[consulta:	
15	de	octubre	de	2014]	p.	2	
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40% del total de reservas mundiales de gas natural.71 Todo esto se realiza a través de la única 

puerta de salida del Golfo, el Estrecho de Ormuz, por el cual pasa aproximadamente el 40% 

del comercio marítimo mundial y el 25% del consumo mundial diario 

Esta región ha desempeñado un papel importante, ya que desde tiempos remotos personas, 

mercancías e ideas han transitado por ella. Ello asociado a la unipolaridad de una religión, que 

le dio a la zona un sentimiento de pertenencia a una misma comunidad, la oportunidad de 

compartir, hasta cierto punto, los mismos intereses, lo que contribuyó por largo tiempo a la 

estabilidad y seguridad de la región. Sin embargo, como lo menciona Hazlam Amirah 

Fernández el año de 1979 marco un punto de inflexión en las relaciones internacionales del 

Golfo, debido a los siguientes cinco acontecimientos:  

“1) El triunfo de la Revolución Islámica en Irán y la caída del shah; 2) La aparición de Sadam 
Husein como hombre fuerte en Irak; 3) La invasión soviética de Afganistán; 4) El asalto a la 
Gran Mezquita de La Meca por parte de militantes islamistas contrarios al régimen saudí; 
5) La firma del tratado de paz entre Egipto e Israel.”72  

Cada uno de esos acontecimientos supuso un reto para los intereses estratégicos de las 

grandes potencias del Golfo alterando los equilibrios regionales y provocando 

transformaciones tajantes. Por su parte, al interior de Irán la islamización fue sencilla gracias 

a la guerra que se inició contra Iraq. Y, al exterior la islamización de las estructuras de poder y 

la adopción de una política bajo el lema “Ni Este, ni Oeste”, aunado a la promoción de un 

modelo musulmán basado en el Islam chiita.  

Como ya se vio en párrafos anteriores, las relaciones internacionales de los miembros del 

Golfo Pérsico se basan principalmente en la seguridad regional lo cual se puede confirmar al 

observar como los principales países de esta región destinan enormes recursos para dotarse 

de todo tipo de armamento con el fin de mantener a sus ejércitos sobredimensionados, tanto 

por el número de militantes, como por el gran porcentaje del PIB que se le destina a ese sector.  

Paradójicamente, en lugar de aumentar la seguridad individual de los países, el aumento de 

armamento genera un clima de desconfianza mutua causando mayores rivalidades entre los 

estados ribereños del Golfo. Con el fin de garantizar su seguridad, los regímenes del Golfo se 
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72	Hazlam	Amirah	Fernández.	Ibidem.		



	

	
	

62
	

enfrentan a una serie de dilemas. Primero, tomar una decisión entre invertir en programas para 

mejorar la capacidad defensiva tomando en cuenta que ello llevaría a que los vecinos se 

sientan amenazados o destinar los recursos a otros fines, no obstante, ello causaría una 

vulnerabilidad ante las amenazas externas. Segundo, surge la elección entre desarrollar 

fuerzas armadas propias o pactar con las grandes potencias para la seguridad de cada país.  

El establecimiento de una paz iraní en la región siempre ha sido el objetivo central de la política 

de los todos los gobernantes de Teherán. Como se mencionó antes la región ha tenido cambios 

drásticos y relevantes que han modificado la manera en la que se quiere lograr ese objetivo, 

principalmente que los consumidores del petróleo pérsico han ido incrementado, lo que ha 

provocado que las relaciones internacionales se transformen en alianzas. 

Hooshang Amirahmadi, investigador y profesor iraní, afirma que para lograr sus objetivos Irán 

requiere seguir una política de dos vías: 

“Por un lado, buscar su participación en los esquemas de seguridad colectiva regional, en pie 
de la igualdad y, por el otro, insistir en hacer valer su papel privilegiado.”73 

Pero no es tan sencillo para Irán debido a que se enfrenta a obstáculos propios de la región 

como: un crecimiento demográfico; el empobrecimiento que provoca la baja de los ingresos 

petroleros, ya que la mayoría de los países tienen una gran dependencia por los hidrocarburos; 

los movimientos islámicos extremistas, punto que es considerado como una de las principales 

amenazas para el régimen iraní; los problemas tradicionales de rivalidad iraní – árabe o los 

conflictos interétnicos.  

Si bien estos problemas han estado en la región desde hace mucho tiempo ahora toman mayor 

relevancia ya que será la región del Medio Oriente quien cubra la demanda de petróleo a nivel 

internacional. Por tal razón los países consumidores están observando constantemente la 

estabilidad de la región, debido a que un conflicto en ella provocaría una inestabilidad en el 

precio de los hidrocarburos aumentando el precio desmedido de todos los productos que son 

comerciados en el mundo.   

                                                             
73	Hooshang	Amirahmadi,	Iran	and	the	Persian	Gulf:	Strategic	Issues	and	Outlook,	[el	línea],	Irán,	The	Iranian	Journal	of	
International	Affair,	Septiembre	1993,	Dirección	URL:	http://amirahmadi.com/english/publications-
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 3.1.3 Rusia, un vecino con gran poder.   
 

Rusia se convirtió en el único país del mundo con una amplia gama de relaciones, complejas 

y operativas, con Irán para mantener una influencia efectiva y duradera. Las relaciones 

políticas actuales entre Irán y Rusia no son muy amplias, se encuentran en una encrucijada 

debido al desarrollo del programa nuclear iraní. Por ello, el gobierno ruso es vital para Teherán 

ya que el primero le ha vendido armas y le ha dado acceso a nuevas tecnologías para 

consolidar su crecimiento económico.  

Rusia tiene especial interés en ampliar sus relaciones con Irán, debido a que esto le abriría las 

puertas de Medio Oriente. Sin embargo, esta posibilidad solo puede desarrollarse si los 

conflictos en torno al gobierno iraní comienzan a disminuir. Es por esto que un interés 

primordial de los rusos es la normalización del programa nuclear, lo cual quiere decir que este 

debe ser meramente civil, pues si se constituyera como programa bélico se convertiría en una 

amenaza latente para Rusia, ya que aparecería una nueva potencia nuclear cerca de sus 

fronteras, poniendo en peligro la seguridad nacional rusa.  

En términos económicos “las relaciones comerciales entre ambos países son escasas. Las 

importaciones que realiza Rusia de Irán son prácticamente insignificantes, suponen el 0.1 % - 

0.2%. […] Las exportaciones de Rusia a Irán son sensiblemente superiores, aunque se 

representan en torno al 1% de las exportaciones rusas. […] En el mismo sentido las inversiones 

mutuas no irán más allá de casos puntuales sin relevancia económica.”74  

Existen varios proyectos importantes entre ambas naciones. El primero, Rusia está 

construyendo para Irán el reactor de la central nuclear de Busher, de tal manera que, la parte 

rusa facilita a la central nuclear el combustible necesario que tras su utilización es enviado de 

vuelta a Rusia. Esta planta nuclear es el inicio de un proyecto ambicioso por parte de Irán, en 

el cual se pretende construir 20 centrales más, con el fin de cubrir todas las necesidades 

energéticas del país y demostrar al exterior que puede ser una potencia regional.  

                                                             
74	Antonio	Sánchez	Andrés,	Relaciones	político	–	económicas	entre	Rusia	e	 Irán,	[en	 línea],	España,	Real	 Instituto	El	
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El segundo proyecto va encaminado al sector de los hidrocarburos. La colaboración en la 
extracción de petróleo entre ambos países inició desde hace tiempo, sin embargo, se detuvo 

por la presión estadounidense de sancionar a las empresas que ayudaran a Irán con dichos 

proyectos. La colaboración se reanudo con la construcción del oleoducto Bakú – Tbilisi – 

Ceihán75 (BTC), que fue considerado por Rusia e Irán como una amenaza a sus intereses 

energéticos.  

Dado este panorama, Irán, en junio de 2005 le ofreció al gobierno ruso realizar una 

colaboración teniendo como base un trueque de petróleo. De tal manera que las compañías 

rusas ingresarían su petróleo en el puerto iraní de Neka en el Mar Caspio y posteriormente 

recibirían la misma cantidad de hidrocarburo en algún puerto del Golfo Pérsico. Esta propuesta 

beneficiaría a ambos países, ya que evitarían los oleoductos turcos y el BTC, para lograr esto 

se tenía que disminuir la tensión en Irán por la aplicación de sanciones económicas a las 

empresas que comerciaran con el gobierno de Teherán.  

Otro proyecto es construir una carretera internacional desde la India, pasando por Irán, Rusia 

y terminando en la Unión Europea, no obstante, existe ya un diseño alternativo promovido por 

la UE y Estados Unidos en el cual se esquivaría a Irán y a Rusia. Este proyecto disminuiría los 

costos de transporte de Rusia y de Irán.  

Asimismo, los rusos tienen un interés especial por mantener relaciones fluidas con Irán porque 

es una pieza fundamental para mantener un equilibrio en el Mar Caspio y en el sur del 

Cáucaso, áreas importantes de influencia para Rusia. Adicionalmente, se trata de un eslabón 

relevante para influir en los conflictos de Medio Oriente y en el conflicto palestino – israelí. 

Empero, la mayor parte de los beneficios que Rusia pudiera extraer, serán posibles siempre 

que los conflictos en torno a Irán no se acentúen. Esta restricción constituye un factor esencial 

de la política exterior rusa de cara a Irán, debido a que Teherán tiene un total apoyo por parte 

de Moscú, siempre y cuando el programa nuclear civil no se convierta en un programa 

meramente bélico, ya que ello cambiaría todas las piezas del escenario.  

 

                                                             
75	Oleoducto	de	Bakú-Tbilisi-Ceihán,	es	un	oleoducto	de	petróleo	crudo	que	cubre	1.768	kilómetros	desde	el	campo	
petrolero	 de	 Azeri-Chirag-Guneshli	 en	 el	mar	 Caspio	 hasta	 el	 mar	Mediterráneo.	 Conecta	 Azerbaiyán,	 	 Georgia	 y	
Turquía.	Considerado	el	segundo	oleoducto	petrolero	más	largo	del	mundo	
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3.2. Irán y el mundo Islámico  
 

El segundo círculo geopolítico de Irán está formado por los pueblos musulmanes compuesto  

por más de mil millones de creyentes. El Irán revolucionario soñaba con hacer una fuerza 

musulmana unida, capaz de imponerse en el mundo, pero se vio obligado en centrarse en tres 

cuestiones principales: el apoyo a la comunidad chiita; la lucha contra Arabia Saudita 

considerado como el administrador hereditario de los lugares sagrados del Islam; y la lucha 

contra Israel. Sin embargo, a pesar de sus ambiciones y esfuerzos la República Islámica no 

logro convertirse en el líder del mundo musulmán debido a varios factores, por una parte “la 

oposición del mundo suní, así como las naciones árabes conservadoras; por otro lado, el poco 

control por parte del gobierno de las organizaciones no estatales o paraestatales que a veces 

usaban métodos, <terroristas>, que desacreditan a la República Islámica.”76  

De tal manera que, los numerosos movimientos de manifestación o liberación nacional del 

mundo musulmán encuentran en Irán una ayuda financiera, política y militar, sin que Teherán 

sea el origen o el actor decisivo en conflicto político en cuestión. 

El peso del nacionalismo iraní, la cultura persa, el chiismo y una tajante definición territorial de 

sus creyentes, posiblemente impidió que el Islam iraní tuviera un lugar en la nueva dinámica 

del mundo musulmán del siglo XXI. Aunado a que, Irán, es un caso crítico por ser: un Estado 

persa en medio de naciones árabes y turcas; un país chiita rodeado de países sunitas; y, por 

último, una nación vieja rodeada de naciones “nuevas”. 

La caída de Saddam Hussein y de la formación de un gobierno iraquí liderado por una mayoría 

chiita en 2006 causó una emoción tan fuerte en la región que, comparado con la Revolución 

Islámica Iraní, se consideró como una profunda derrota política en el mundo árabe. 

Paradójicamente, el presidente George Bush lanza la lucha contra el terrorismo dentro de la 

cual cataloga a Irak e Irán como parte del eje del mal.  

La Media Luna Fértil, se convierte un “arco chiita” que une a Irán con el sur del Líbano pasando 

por Irak y Siria. Éste es visto por los sunitas como un cerco geográfico compuesto por territorios 

                                                             
76	Bernard	Hourcade,	Op.	Cit.	p.	218	
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que por mucho tiempo estuvieron sujetos al poder sunita y que, ahora, son considerados como 

herejes por estar aliados a la ideología iraní.  

La voluntad de Teherán para proteger a los grupos chiitas en el mundo es real sin embargo 

hay mucho que mejorar en términos de política. Irán busca tener una influencia política, 

ideológica, cultural y a menudo financiera, en el Líbano, Siria, Afganistán y en Irak. 

 

 3.2.1. Irán contra Israel y el mundo árabe 
 

Irán e Israel cultivan una profunda enemistad. La actual oposición entre ambos países hace 

olvidar lo mucho que cooperaron, aunque lo hicieran tras bambalinas, hasta bien entrada la 

década de los ochenta. 

En cuanto el Ayatolá Jomeini se convirtió en líder supremo de Irán anuló todos los contratos 

suscritos con Israel, debido a que condenaba la ocupación de los territorios palestinos por 

parte del gobierno Israelita y hasta la fecha es punto central de conflictos diplomáticos. Irán 

apoya el movimiento pro-palestino tanto ideológica como militarmente, lo que es condenado 

por Israel quien es fiel aliado del gobierno estadounidense.  

El régimen iraní considera a Israel como un competidor regional que desea quebrantar el 

sistema revolucionario de Irán. Por su parte Israel considera a Irán como un desafío a la 

seguridad nacional del Estado judío, y más, por las revueltas árabes en su territorio las cuales 

podrían beneficiar a Irán y aumentar su influencia en toda la región.  

La emergencia de un Irán con armas nucleares en el futuro podría aumentar las posibilidades 

de un conflicto armado directo entre las dos naciones. Israel podría optar por atacar 

preventivamente las instalaciones nucleares iraníes en un esfuerzo por frustrar o retrasar dicho 

desarrollo.  

La falta de comunicación directa entre los dos países, potencialmente, podría llevar a señales 

mal interpretadas y a confusión con respecto a las intenciones de cada uno. Incluso aquellos 

que son optimistas acerca de la habilidad de Israel e Irán para crear una relación de disuasión 

nuclear estable, puede reconocer que el desarrollo y la estabilización de ese vínculo tomará 
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tiempo. Se tiene que considerar que atrás de Israel se encuentra su gran aliado Estados 

Unidos, el cual ha apoyado al gobierno israelí proporcionándole armas y desarrollo tecnológico.  

El equilibrio Irán – Israel es la relación más conflictiva que tiene el gobierno iraní en la región. 

Sin embargo, si Irán planea llevar a cabo su proyecto de potencia regional debe evaluar qué 

hacer con un Estado como Israel, que no pretende perder peso en la región. El conflicto se 

agrava tras el apoyo iraní a los grupos anti–israelitas, que promueven la liberación de 

Jerusalén de la opresión israelí.  

 

3.3. Irán y el resto del mundo 
 

       3.3.1 Relación con Estados Unidos 

La región más importante del mundo en términos geoestratégicos es la zona de Oriente Medio, 

en especial, el Golfo Pérsico. Esto se debe a que es el cruce natural geográfico entre Asia, 

Europa y África, además es la región que posee las mayores reservas de hidrocarburos en el 

mundo. Por lo que Estados Unidos, como potencia mundial, tiene diversos intereses con 

respecto a ésta región, mismos que se pueden resumir en los siguientes puntos:  

“1) Mantener una hegemonía política, económica y militar en la región; 2) Asegurar el 
abastecimiento de los hidrocarburos mediante estrategias geopolíticas para la industria 
norteamericana; 3) Controlar los canales de distribución de energéticos para evitar que 
cualquier país esté en condiciones de interferir con sus intereses vitales; 4) Evitar la 
consolidación de Rusia y China en la región, ya que Rusia puede tener una influencia 
considerable en la zona próxima geográfica donde se localizan sus antiguas repúblicas y 
China, como el principal competidor económico que puede enfrentar, vis a vis, a Estados 
Unidos; 5) Debilitar y terminar con la OPEP.”77  

Para lograr estos objetivos utilizó como herramienta la guerra contra el terrorismo. La invasión 

a Afganistán se justificó para derrocar al régimen de los talibanes y eliminar al grupo terrorista 

liderado por Osama Bin Laden, supuesto culpable de los ataques del 11 de septiembre del 

2014. Este hecho trajo consecuencias benéficas para Irán ya que se había liquidado a un 

                                                             
77	García	Zavaleta,	Escenario	geopolítico	en	Oriente	Medio	a	principios	del	siglo	XXI:	el	caso	de	Irán,		Tesis	de	Licenciatura,	México,	
UMAR	–	Campus	Huatulco,	p.	104,		
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enemigo latente que continuamente invadía territorios de la República Islámica. Sin embargo, 

no todo fue beneficioso ya que EEUU posicionó sus tropas en el flanco sur de Rusia, en la 

parte oriental de Irán.  

Por otra parte, en el 2003 Estados Unidos invade Irak, los motivos que lo llevaron a realizar 

dicha incursión fueron: que los iraquíes financiaban a grupos terroristas regionales; mantenían 

y producía armas de destrucción masiva, principalmente armas químicas y biológicas. A pesar 

de que durante la intrusión no se pudo comprobar que el gobierno iraquí contara con dicho 

armamento por lo que se infirió que el interés real era el control de los pozos petroleros y frenar 

el aumento de la inversión extranjera en Irak.  

Así como la invasión a Afganistán trajo consigo beneficios a Irán sucedió lo mismo con la 

invasión a Irak, ya que esto pudo provocar que el Islam chiita iraní se fuera expandiendo poco 

a poco al país vecino hasta lograr una mayoría chiita en la zona. Así mismo, Estados Unidos 

nuevamente se encargó de eliminar a otro gran rival de Irán, colocándose como el centro de 

las inversiones chinas y rusas.  

Las relaciones con Washington son el asunto más espinoso para la diplomacia de la República 

Islámica, desde el punto de vista estadounidense las relaciones con Irán son un problema, 

porque representan un fracaso. De tal manera que el discurso ideológico del poder iraní anti-

occidente ha provocado ensanchar el abismo que separa a ambos países desde la ruptura de 

las relaciones diplomáticas.  

La cuestión nuclear es el asunto más preocupante dentro de la comunidad internacional, es el 

principal obstáculo que separa a Estados Unidos de Irán. Se cree que el proyecto es sólo una 

excusa para desestabilizar otro régimen, que es contrario a los intereses estadounidenses, 

como sucedió con las invasiones a Afganistán e Irak. Esto nos pone a pensar en las verdaderas 

razones por las que al gobierno de Teherán se le hacen restricciones que otros países como 

India, Israel o Pakistán las tienen permitidas, como el desarrollo nuclear.  

Si regresamos en el tiempo, durante la Dinastía Pahleví podemos encontrar el origen del 

Programa Nuclear y es que fue Estados Unidos quien lo inició sin embargo, en ese entonces, 

no existía oposición alguna dicho proyecto era desarrollado por un gobierno favorable a los 

intereses estadounidenses en Medio Oriente.  
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El cambio de régimen trajo una oposición de objetivos entre ambas naciones, ya que el nuevo 
gobierno iraní consideraba como nocivos los proyectos estadounidenses en la región. Por tal 

motivo el programa nuclear iraní se quedó estancado. Junto con las relaciones con EU, que 

no mejoraron, pues Irán pasó a formar parte del “Eje del Mal”: grupo de países que están en 

contra de la ideología estadounidense.  

El desarrollo de energía nuclear con fines civiles en Irán le ha traído algunas malas 

consecuencias, ya que, Estados Unidos y parte de la Unión Europea han votado por la 

aplicación de sanciones económicas con el fin de desestabilizar su economía y, por ello, que 

deje de desarrollar energía nuclear. Sin embargo, también es importante que lo éste 

aislamiento ha provocado, induce un acercamiento a otros países como India y Japón, que 

están sedientos de recursos energéticos así como también se ha acercado a China y Rusia 

que tienen intereses energéticos, económicos y militares similares respecto a Irán.  

 

 3.3.2. Europa.  
 

Los países europeos fueron los primeros socios comerciales de Irán durante el inicio de la 

República Islámica, sin embargo, se encontraron dificultades para llevar a cabo sus relaciones 

comerciales, como el asesinato de nacionales iraníes en suelo europeo y la respuesta europea 

de retirar a sus embajadores de Teherán. De esta manera, se tuvo que esperar hasta 1992 en 

la cumbre europea de Edimburgo para que se iniciará un diálogo, aunado a esto la elección 

presidencial de Jatami; lo que provoca un cambio de actitud en la apertura internacional. 

Debido a las limitaciones estructurales propias de cualquier institución comunitaria, el peso de 

la relación Irán – Europa recae en los países miembros de la Unión Europea. De ello resulta 

que, cada uno de los 27 estados tiene sus propios intereses en cuanto a Irán obteniendo como 

consecuencia agendas de trabajo con diversos temas. Sin embargo, existen tres áreas donde 

se podría hablar de un interés europeo.  
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“Esos tres ejes son: el establecimiento de corredores energéticos; las implicaciones del 
desarrollo de tecnología nuclear en Irán y el papel que Teherán puede desempeñar en la 
estabilización y reconstrucción de Afganistán.”78 

 

En cuanto a los corredores energéticos, es importante que Europa tome en cuenta que, si 

desea mantener su ritmo de crecimiento económico, necesita de energía y de una 

diversificación de sus fuentes para poder asegurar que no depende de un solo actor, como 

hasta ahorita lo ha hecho.  

En las últimas décadas, la Unión Europea está buscando tener relaciones amplias y profundas 

con Irán, si bien la energía es el interés inmediato también lo es en materia económica y 

comercial, al ser uno de los principales proveedores de petróleo y gas en el mundo. Por su 

parte, para el gobierno iraní la UE es el socio comercial más importante, debido a que le puede 

proporcionar conocimientos técnicos y tecnología en una amplia gama de sectores. Así mismo, 

se beneficia de un incremento en el turismo y de los intercambios culturales con Europa. Es a 

través de la vía europea que la República Islámica considera que puede mejorar su estado y 

su papel a nivel regional, así como en la escena internacional. 

En este contexto, “es fácil imaginar la relación entre la UE e Irán basada en un sólido 

intercambio fundamentado en intereses recíprocos en materia de comercio, inversiones y 

turismo, así como una estrecha colaboración en materia de: drogas ilícitas, salud, energía y 

medio ambiente. Por otra parte, podrían prosperar los intercambios en otros campos tales 

como la cultura y el mundo académico. Un mejor clima bilateral facilitaría los contactos y una 

cooperación cada vez mayor en materia de sociedad civil y derechos humanos.”79 

Justamente, se han realizado diversos esfuerzos para establecer una plataforma de debate, 
se han mantenido rondas de negociaciones sobre un ACC (Acuerdo Comercial y de 

Cooperación Global) acerca de una variedad de problemas como: terrorismo, seguridad, no 

                                                             
78	Paulo	Botta,	Las	relaciones	entre	la	República	Islámica	de	Irán	y	la	Unión	Europea:	Una	agenda	para	el	futuro,	[en	línea]	
Argentina,		Dirección	URL:	
https://www.academia.edu/493529/Las_relaciones_entre_la_República_Islámica_de_Irán_y_la_Unión_Europea_Una_agenda_para_
el_futuro	[consulta:	2	de	agosto	de	2014]	pp.	127	y	128	
79	 Jonas	 Jonsson;	 “Irán	y	 la	UE:	¿una	relación	estratégica?”,	 Irán	como	potencia	emergente	en	Oriente	Medio.	 Implicaciones	en	 la	
estabilidad	del	mediterráneo,	Ministerio	de	Defensa,	Madrid,	España,	p	166	
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proliferación y derechos humanos, así mismo, se han establecido grupos de trabajo de alto 

nivel sobre problemas vitales en materia de comercio, energía y drogas.  

Las negociaciones para un ACC se pusieron en marcha en Bruselas, en diciembre de 2002, 

interrumpiéndose en junio de 2003 debido al programa nuclear. Al siguiente año, tras firmar el 

Acuerdo de París80 se reanudaron las negociones en tres rondas, enero, marzo y julio de 2005. 

Sin embargo, tras el incumplimiento: del acuerdo por parte de Irán que reanuda la conversión 

de uranio; las sanciones impuestas al gobierno iraní; la violación constante de los derechos 

humanos, este brillante panorama de cooperación internacional quedó paralizado. A pesar de 

que existen muchos intereses comunes, sobre los cuales se puede cooperar y trabajar, el 

contexto no ha sido beneficioso.  

Así, tras salir a la luz el desarrollo secreto de energía nuclear las protestas internacionales no 

se hicieron esperar. Por su parte, Irán aceptó iniciar negociaciones con Francia, Reino Unido 

y Alemania, colocando a Europa en una posición privilegiada, utilizando los instrumentos 

políticos y diplomáticos a su disposición con el fin de detener la proliferación de armas de 

destrucción masiva. En este entorno, la UE considera que el eje rector en materia de seguridad 

nuclear es el “Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares (TNP)”, por lo que desea una 

mayor aplicación y un cumplimiento estricto por parte de los Estados Partes, entre ellos Irán. 

Lo anterior como parte de su compromiso de hacer de Medio Oriente una zona libre de: armas 

de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas; y que sus plantas tengan la 

posibilidad de una verificación efectiva, establecido en la Declaración de Barcelona de 1995. 

En este sentido, el programa nuclear iraní es crucial para la paz, la seguridad y la estabilidad 

de todo el mundo. 

Durante la década pasada, la UE ha formulado un mensaje coherente a Irán que pudo 

resumirse como un planteamiento dual de acción combinada con barreras de seguridad en 

ámbitos que suscitan inquietud especialmente: la no proliferación, los derechos humanos, el 

proceso de paz de Medio Oriente y la lucha contra el terrorismo. En este planteamiento la UE 

                                                             
80	Acuerdo	alcanzado	entre	la	tríada	europea	–	Alemania,	Francia	y	Reino	Unido	–	con	Irán	en	noviembre	de	2004	en	País,	suponía	
que	Irán	se	comprometía	a	suspender	 las	actividades	relacionas	con	el	enriquecimiento	de	uranio	a	cambio	de	recibir	ayuda	y	
cooperación	técnica	y	comercial	por	parte	de	Europa.		
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ha tomado diversas iniciativas de diálogo que han quedado desgraciadamente bloqueadas. 

Como dice el Alto Representante Javier Solana: 

 

“Irán es una nación antigua y sabia. Un socio clave en asuntos regionales y mundiales. El 
problema nuclear es sólo un elemento, aunque sea clave, de una relación mucho más amplia. 
Queremos cooperar con Irán en otros temas, especialmente Medio Oriente, y debemos hacer 
esto con independencia de los altibajos en el programa nuclear.”81 

 

Se considera a veces a la Unión Europea como la suma de sus partes y no como una entidad 

propia. Las declaraciones iraníes, a menudo, se concentran con mayor relieve en Estados 

miembros concretos y no en la UE en su conjunto. “Dada la ausencia de un acuerdo marco 

entre la UE e Irán, la cooperación sigue siendo limitada y se centra en gran parte en la lucha 

antidroga así como en el apoyo de ayuda a los refugiados. La UE apoya, además, a través de 

instrumentos comunitarios, los programas de la ONU en materia de derechos humanos, que 

operan en Irán, y ha proporcionado ayuda al país en casos de catástrofes.82” 

La Comisión Europea, es la responsable de la aplicación de los instrumentos comunitarios que 
se emplean, aparte de los programas de los Estados miembros, para apoyar la política 

conjunta de la UE en ámbitos de cooperación técnica, apoyo a los derechos humanos y a la 

sociedad civil. Los campos más importantes de la cooperación con Irán son los siguientes:83  

Drogas ilícitas: la lucha antidroga es una preocupación compartida por la UE e Irán. Europa se 
ve afectada directamente por el tránsito de drogas a través de territorio iraní. Irán, que se 

enfrenta al problema cada vez mayor de la tenencia ilícita de drogas y los problemas sanitarios 

relacionados está buscando apoyo en esta lucha. El diálogo de la UE con Irán sobre el control 

de las drogas sigue estando activo a través de fotos internacionales tales como el Grupo de 

Dublín84 y el Grupo mini- Dublín correspondiente a los iranís. De tal modo que, la Comisión 

                                                             
81	Jonas	Jonsson,	Ibídem.	p.	191		
82	Jonas	Jonsson,	Ibídem.	p.	169	
83	Jonas	Jonsson,	Ibídem.	p.		181	-	182	
84	Grupo	de	Dublín,	creado	en	1990	para	coordinar	políticas	de	cooperación	regional	a	favor	de	los	países	de	producción	y	tránsito	
de	drogas	entre	los	Estados	miembros	de	la	UE,	Estados	Unidos,	Canadá,	Australia,	Noruega,	Japón,	la	Comisión	Europea	y	la	
ONUDD.	El	Grupo	de	Dublín	se	reúne	en	Bruselas	dos	veces	por	año	para	adoptar	decisiones	a	nivel	político	y	analizar	la	amenaza	
monitoreada	por	los	mIni	Grupos	de	Dublín.	Itali	preside	el	mini	grupo	de	dublín	para	Asia	Central,	en	el	que	la	DCSA,	a	través	de	
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Europea asignó 1 200 000 euros para apoyar iniciativas para la reducción de la demanda en 

Irán, lo cual ayudará a la redes locales de ONG a avanzar en el control de la demanda de 

narcóticos. Se han asignado 1 200 000 euros en una iniciativa interregional sobre los 

precedentes en la cercanía de Afganistán, con vistas a mejorar el control del tráfico 

transfronterizo de narcóticos. 

Refugiados: Irán soporta la pesada carga de una población de refugiados de 2.5 millones, cuya 

mayoría procede de Afganistán. Situación que constituye un factor de inestabilidad en la región 

fronteriza con Irán. Así mismo, ocasiona un problema humanitario al no poder satisfacer las 

necesidades básicas de los refugiados. Por ello, en 2005, la Comisión Europea a través de, la 

ECHO (Dirección General de Ayuda Humanitaria) asignó 750.00 euros para apoyar el 

programa iraní para la repatriación de refugiados afganos.  

Auxilio en caso de catástrofe: tras el terremoto de Bam85, en diciembre de 2003, la ECHO puso 

a disposición de sus socios más de 8.5 millones de euros por concepto de auxilio en caso de 

catástrofe.  

Intercambios universitarios: En diciembre del 2006, la comisión anunció el lanzamiento de una 

nueva “ventana exterior de cooperación de Erasmus Mundus” abierta a los vecinos de la UE,  

Rusia, el Asia Central,  Irán, Iraq y Yemen; están previstas 110 becas para Irán, Irak y Yemen. 

Esas becas facilitarían la movilidad de los estudiantes de licenciatura, postgrado, doctorados 

y estudios postdoctorales entre estos países y la UE, así como los intercambios de personal 

universitarios para enseñanza, formación e investigación 

Comercio e inversión. El fruto de trabajo UE – Irán sobre el comercio e inversión se reunió por 

primera vez, en noviembre de 200, en Teherán para estudiar las posibilidades de estimular el 

aumento y la diversificación del comercio y de las inversiones entre las dos partes. Una tercera 

reunión en 2002, fue seguida de una cuarta reunión en noviembre del 2003. La quien y la 

última reunión tuvo lugar en Bruselas en octubre del 2004.  

                                                             
los	experios	antidroga	designados	en	Uzbekistán	y	Rusia,	brinda	su	aporte	isntitucional,	técnico	y	de	orgnaización	de	los	Jefedes	
de	la	Misión.	(Tercera	parte,	Cooperación	Internacional	p.	91)	http://img.poliziadistato.it/docs/Terceraparte.pdf		
85	Irán	se	encuentra	en	una	de	las	zonas	sísmicas	más	activas	del	mundo.	El	29	de	diciembre	de	2003	a	las	05:26	horas	(hora	local),	
ocurrió	a	7	km	de	la	ciudad	de	Bam,	en	el	sureste	de	Irán	el	devastador	terremoto	de	magnitud	6.5.,	que	produjo	la	pérdida	de	
alrededor	de	30,000	vidas.	(Datos	de	CENAPRED)	
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Sin embargo, la Comisión Europea reafirma que toda cooperación de Irán con la UE se 
realizará sólo si se introducen algunas reformas que son necesarias. En el ámbito político 

destacan los siguientes puntos:  

Derechos humanos: es necesario entablar un diálogo regular entre la UE e Irán 

país que, según la Comisión Europea, práctica la tortura además de violar los 

derechos de las minorías, en especial los derechos de las mujeres.  

Apoyos a grupos radicales: un punto de vital importancia en la relación entre los 

miembros de la UE e Irán es el hecho de que este último apoye grupos extremistas 

como Hamas y Jihad de palestina o el Hezbollah del Líbano.  

Cuestiones de seguridad: el programa nuclear está eclipsando todos los demás 

temas de las relaciones UE – Irán. De tal modo que, la UE considera que dio un 

gran paso con la firma de Irán al Protocolo adicional del Tratado de No 

Proliferación.86  

Es importante hacer una mención de la denominada Troika, es el grupo negociador europeo 

conformado por Francia, Alemania y Reino Unido que asumieron las negociaciones con Irán a 

raíz del descubrimiento de su programa nuclear en el 2003. No obstante, sus esfuerzos no 

tuvieron logros significativos, por lo que en el 2005 Irán se retira de las negociaciones. 

La Troika insiste en una solución negociada, pero ante la intransigencia por parte de Irán, 

exigen sanciones más severas, pero siempre desde una posición conciliadora.  

 

Conclusiones  

En este capítulo se rescatan los intereses de los principales actores internacionales 

involucrados en el posicionamiento de Irán como potencia regional en medio oriente, así como 

los propios intereses de irán frente estas naciones.  

Estados como Rusia y China tiene un papel preponderante para lograr la consolidación de Irán 

en la zona, ya que estos dos países han sido piezas claves en el crecimiento económico de 

irán. Por lo que, mientras Irán mantenga lazos comerciales, financieros y nucleares, podrá 

                                                             
86	Comisión	Europea;	Relaciones	Unión	Europea	–	Irán,	[en	línea],	España,	Dirección	URL:	http://ec.europa.eu/atoz_es.htm#I	
[consultada:	17	de	octubre	de	2014]	
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hacer frente a la política exterior de aislacionismo liderada por Estados Unidos. Empero en el 

momento en que dichas naciones corten los lazos, Irán entraría a una crisis de aislacionismo, 

situación que beneficiaría a Estados Unidos en todos los sentidos. 

Por su parte, la Unión Europea tiene una política más ligera hacia Irán, con objetivos 

específicos en la región, a saber: asegurar la paz entre israelíes y árabes, establecer políticas 

para combatir el terrorismo, frenar la proliferación de armas nucleares, lograr la transición 

política de monarquías a democracias con un sistema abierto y favorable a las inversiones 

extranjeras y el respeto a los derechos humanos. Además, a diferencia de Estados Unidos, la 

Unión Europea pretende lograr dichos objetivos a través de vías diplomáticas e institucionales.  

Estados Unidos es pieza fundamental para que Irán se consolide como potencia regional en 

Medio Oriente, por lo que el gobierno estadounidense mantendrá objetivos específicos en 

relaciones a sus intereses nacionales y de seguridad nacional, a saber: garantizar el flujo de 

hidrocarburos en la zona del golfo pérsico para tener controlado el mercado petrolero y, por lo 

tanto, su precio; contener a Estados con objetivos ambiguos como Irán Siria y Libia, así como 

establecer democracias pro - estadounidenses y por lo tanto anti´-iraníes en Iraq y Afganistán; 

y, por último, fomentar el acceso de empresas trasnacionales estadounidenses a la región para 

fomentar el libre flujo de bienes y servicios.  

China continuará con su política energética expansionista en la búsqueda de nuevos mercados 

que puedan alimentar su dinámica de crecimiento económico. Para ello, utilizará una estrategia 

de firma de acuerdos e incursión de proyectos en sectores claves de Estados productores a 

través de la inversión extranjera, con la finalidad de seguir alimentando al mercado chino 

energético.  

Por su parte, Rusia seguirá enfocada en su zona próxima de influencia, limitando sus intereses 

en evitar la incursión de la Unión Europea en su espacio de interés. Además, buscará mantener 

el control energético de la zona llamada Eurasia, como una cuestión de seguridad nacional. 

Por ello, consideramos que a Rusia le es conveniente mantener de aliado a Medio Oriente, 

principalmente a Irán para establecer una barrera en la zona y así evitar es reposicionamiento 

de Estados Unidos, lo cual atentaría contra los intereses vitales rusos.  
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Rusia, geoestratégicamente, abocó su apoyo a Irán por medio del programa nuclear, lo que le 
permitió mantener una presencia en la zona y ha logrado que no se consolide la presencia 

estadounidense en el Golfo. 

Así pues, la participación de Estados como Rusia y China en el sector económico de Irán, 

específicamente en inversiones para proyectos de refinación, proyectos para consolidar el 

sector nuclear y programas para el mejoramiento del sector de defensa iraní soportan y en 

cierta medida esquivan las presiones internacionales que han tenido como fin único el 

aislamiento de Irán de la comunidad internacional. No obstante, han tenido el efecto contrario, 

aislarse de naciones occidentales, y asociarse con naciones en expansión o crecimiento como 

China y Rusia.  

Sin embargo, aunque Rusia apoye nuclearmente a Irán para el desarrollo de sus plantas y 

energías alternas, no le es conveniente tener un Irán con armamento nuclear, ya que sus 

intereses podrían flaquear, por lo que el gobierno ruso siempre ha declarado el apoyo nuclear 

a irán, mientras sea con fines civiles y meramente para el uso de energías alternativas. En el 

momento en el que el programa nuclear sea con fines bélicos, se le retirará toda ayuda, con la 

que cuenta hasta el momento.  

Uno de los desafíos que tienen todos los Estados de la región de Medio Oriente es eliminar la 

injerencia en asuntos internos de terceros Estados como estados unidos. Por ello, Irán ha 

gestionado acciones para superar el desafío, comprometiéndose a ser la punta de lanza para 

los futuros proyectos energéticos en la región. En este sentido, las acciones geoestratégicas 

tienen que ver con el control del petróleo y el gas natural, pues estos son recursos 

considerados como fundamentales para asegurar la supervivencia del Estado. De tal modo 

que las tensiones actuales estriban en la capacidad de las potencias para asegurar el 

abastecimiento del petróleo a la altura de su producción industrial.  

Como se vio a lo largo de este estudio, en los últimos años ha aumentado la dependencia por 

los hidrocarburos que ha marcado los intereses de las grandes potencias y los consumidores. 

Es gracias a esto que la región de Medio Oriente ha tomado una mayor relevancia, ya que no 

hay que olvidar las importantes reservas de petróleo y gas natural que existen en esta zona. 

En este contexto, es razonable que diferentes Estados busquen mantener en la medida de lo 

posible su soberanía y seguridad al interior de la región. 
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CONCLUSIONES 

El principal objetivo de la presente investigación fue analizar la posición geográfica iraní, así 

como sus motivaciones e intereses que lo han llevado a la instauración de una potencia 

regional. Para ello se propuso como hipótesis: si Irán ha sabido aprovechar su posición 

geográfica, sus recursos naturales y la debilidad de los países vecinos, entonces su 

consolidación como potencia regional será más rápida y duradera por lo que debe de explotar 

sus ventajas y disminuir sus amenazas. 

 

Como parte del análisis resulta indiscutible que la importancia de Irán va más allá de su 

situación geográfica y de sus relaciones con las grandes potencias. Está situado en el centro 

del escenario político actual, constituyendo una pieza clave para la estabilidad del sistema 

internacional, ya que no sólo determina la situación en Medio Oriente, sino que se consolida 

como un actor indispensable para los intereses geopolíticos occidentales y orientales.  

 

Se puede observar que Irán es una de las naciones más significativas de la historia al ser una 

nación marcada por la descendencia del Imperio Persa. Sin embargo hay movimientos que 

favorecieron su posicionamiento como potencia regional en Medio Oriente como: la 

consolidación de Estados fallidos, el colapso de Iraq, Afganistán y recientemente el caso de 

Yemen, en el fortalecimiento de Hezbolla como actor principal en la escena política nacional 

de Líbano y Hamás en Palestina. Otro hechos como su política, su posición y extensión 

territorial al colindar con Asía y Europa, clasificándose como una vital vía de comunicación y 

comercial. En suma, estos acontecimientos han marcado la reconfiguración geopolítica a favor 

del país persa. 

 

El segundo capítulo evidenció que los factores geopolíticos con los que cuenta la República 

Islámica han sido aprovechados y maximizados con el fin de lograr posicionarse a nivel 

internacional como una potencia regional. De tal modo que su posicionamiento es de 

importancia mundial, al ser considerado como un pivote geopolítico por contar con una 

ubicación geográfica determinante para el acceso a recursos naturales como el petróleo y el 

gas natural, así como para la transportación de los mismo en aguas medio orientales y hacia 

otras naciones.  
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Es innegable que la República Islámica aspira a alcanzar un mayor rango como nación, lo cual 

reforzaría la proyección internacional de su ideología marcada por la Revolución Islámica, 

además está convencido de que tiene las capacidades necesarias para lograr el objetivo. 

Desde su punto de vista iraní, el único obstáculo que encuentra son el poder de Estados 

Unidos, Israel y en sí las naciones occidentales que se encuentran en contra de su gobierno.  

 

Mas, Irán no debe de perder de vista que también cuenta con desventajas de gran peso que 

flaquean su objetivo principal, y no sólo son las desventajas externas sino también las internas, 

como lo son la economía dependiente de los ingresos del petróleo, por lo que tiene que invertir 

las ganancias en la compra de bienes y servicios que no produce.  

 

Para un mayor crecimiento, será necesario que Irán aproveche sus reservas de gas natural 

debido a la demanda creciente de este recurso a nivel global, tomando en cuenta que existe 

una fuerte concentración de reservas de gas en un número reducido de países entre los cuales 

se encuentra Irán. Ello supone que sí la República Islámica logra posicionarse en los primeros 

lugares de producción de gas natural, tendrá el poder de controlar el flujo global del gas e 

influenciar sobre el mercado del mismo, lo que le daría una mayor importancia internacional.  

 

En este sentido, en el capítulo dos se demostró que para ser una potencia regional es 

necesario tener poder militar, por lo que Irán, cuenta con fuerzas armadas fuertes, ya que ha 

sabido evolucionar y adaptarse a las amenazas con las que se ha ido enfrentando. Es 

importante destacar que las fuerzas armadas iraníes se centran en el desarrollo de sus 

fortalezas y aprovechan las debilidades del adversario, para poder tener una ventaja sobre el 

contrario. 

 

Al igual que el poder militar, el desarrollo de energía nuclear, es un factor fundamental para la 

consolidación de cualquier nación como una potencia regional. Sin embargo, a Irán se le ha 

acusado en repetidas ocasiones de desarrollo nuclear con fines bélicos, y a pesar de demostrar 

lo contrario se le han impuesto sanciones económicas por parte de países occidentales, 

afectando el comercio y economía iraní.  
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En último capítulo se pudieron observar los círculos geopolíticos que tiene Irán con otras 

naciones, y las características que tiene cada una. Irán ha entendido que si desea obtener el 

rango de potencia regional debe de tener el liderazgo y control de los conflictos en Medio 

Oriente, principalmente el palestino – israelí.  

 

Dentro de la política regional iraní, está la eliminación de obstáculos en su camino hegemónico, 

por lo que Irán ha sabido aprovechar los fallos y huecos de la política estadounidense en la 

zona, como lo fueron las intervenciones armadas en Afganistán y en Irak, que indirectamente 

eliminaron a dos de los mayores enemigos de Teherán: los talibanes y el régimen de Sadam 

Hussein.  

 

En este contexto, la confrontación entre Irán y Estados Unidos es tal, que cualquier pérdida de 

posición por parte de Washington en Medio Oriente representa una ganancia significativa para 

Teherán, por lo que cualquier disminución de influencia estadounidense en la zona beneficiaría 

a Irán automáticamente.  

 

Si bien Estados Unidos ha tratado de aplicar una política de aislamiento a Irán, este último ha 

sabido aprovechar el mundo desigual y ha aumentado su influencia y aliados hacia oriente. Al 

buscar alternativas encontró de aliados a China y Japón, quienes suministran de bienes y 

servicios básicos al gobierno iraní.  

 

En resumen, el futuro para la República Islámica es alentador, ya que ha aprovechado los 

factores geopolíticos y económicos como lo son, su experiencia histórica, capital humano, una 

posición geográfica ansiada, sus recursos energéticos en abundancia, así como sus fronteras 

ya que ha tenido la capacidad de influencia al exterior desde los límites de su territorio.  
 

Empero también cuenta con ciertas desventajas que deben ser tomadas en cuenta como, 

encontrarse en medio de países mayormente sunitas; tener a Israel como un enemigo latente 

que tiene atrás a un apoyo de nivel internacional como Estados Unidos; sanciones económicas 

que buscan el debilitamiento de un programa nuclear con fines civiles, así como el declive de 

la economía iraní; y las violaciones a derechos humanos que constantemente se muestran 

suceden en territorio iraní.  
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A partir de lo anterior se demuestra que la hipótesis es verdadera, Irán ha sabido aprovechar 

su posición geográfica, sus recursos naturales y la debilidad de los países vecinos, lo que ha 

provocado que se comience a consolidar como una potencia regional, sin embargo, es 

necesario que para que sea efectivo el posicionamiento explote sus ventajas, sin descuidar las 

desventajas, ya que pueden ser aprovechadas por otras naciones convertirlas en amenazas 

latentes para Irán.  

Finalmente, aunque la hipótesis de la presente investigación es correcta, el tema de Irán como 

una potencia regional en Medio Oriente, no ha concluido, ya que necesita la aprobación de 

naciones como Estados Unidos y otras naciones occidentales, para que su influencia en la 

región sea aún mayor.  
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