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China’s aggression in the South China Sea (SCS) has once again become evident, especially with recent 

images and videos showing Chinese Coast Guard personnel using crude weapons [1], roughly akin those used 

during the Galwan clash on India’s Northern borders in 2020, to intimidate Philippine supply missions to their 

outpost at the Second Thomas Shoal. While there has been a lot of commentary on China’s actions in the SCS, 

it would be wise to re-examine and critically analyse the origin of the issue, the actions of some main players, 

and the lessons that can be learned, especially considering the increasing Chinese presence in the Indian Ocean 

Region (IOR) and growing maritime competition with India…………………………….. 
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de China (RPC). El país atravesó enormes cambios. Mao instaló políticas marxistas, pero a diferencia del 

comunismo soviético, centrado en la clase obrera, la revolución maoísta se basó en los campesinos. El objetivo 

de Mao era industrializar al país y transformar la tradicional economía agraria china. Para ello creó brigadas de 

trabajo y granjas colectivas, prohibiendo la agricultura y la propiedad privada. La colectivización y 

centralización de la economía transformaron a la sociedad china……………………………. 
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estable, ha dado paso a un mundo cada vez más fragmentado, donde el poder se difumina entre actores 

estatales y no estatales, y las interacciones geopolíticas están impulsadas por factores diversos, desde la 

tecnología hasta el cambio climático. En este contexto, las principales tendencias geopolíticas actuales ofrecen 

una visión de cómo las naciones y organizaciones están navegando este complejo panorama. Este informe 

explora ocho de las tendencias más destacadas que están definiendo la geopolítica del siglo XXI, ofreciendo 

un enfoque narrativo para comprender los cambios en el poder global y sus implicaciones…………… 
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HAY MILLONES DE MOTIVOS PARA QUE LA CRISIS MIGRATORIA CONTINÚE 
 

Por Ignacio Montes de Oca. La cuestión migratoria se convirtió en un tema grave al punto de condicionar la 

campaña electoral de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo ¿Por qué los países no frenan las 

corrientes migratorias? ¿Qué intereses se esconden? Vamos a dar una explicación basada en cifras. Antes de 

empezar tengo que señalar que estas cifras surgen de un seminario organizado por hace unos días, les dejo el 

link para que puedan acceder a todas las reflexiones que se volcaron en ese encuentro: 

https://www.youtube.com/watch?v=5hfPORZWbOg&ab_channel=ExpedienteAbierto-Centroam%C3%A9rica 
 

https://www.pucara.org/post/hay-millones-de-motivos-para-que-la-crisis-migratoria-contin%C3%BAe 
 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 

¿La humanidad debería tener más hijos? La crisis de natalidad amenaza el futuro del 

mundo. 

 Para el año 2100, las poblaciones en 198 de los 204 países se reducirán. (Pixabay) 

 Las tasas de natalidad en el mundo han alcanzado un mínimo histórico. Muchos temen que el declive pueda 

conducir a un estancamiento en el desarrollo económico. by Newsweek en Español / Redacción. 12 septiembre, 2024 

“Las tasas de natalidad en casi todos los países serán demasiado bajas para sostener a sus poblaciones a finales de este 

siglo“, advierte un estudio del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, Estados 

Unidos. Las tasas de natalidad en el mundo han alcanzado un mínimo en todos los tiempos. Muchos temen que el 

declive pueda conducir a un estancamiento en el desarrollo económico y escasez de mano de obra. Elon Musk, en su 

plataforma X, describe el tema como “el mayor peligro al que se enfrenta la civilización”. Entonces, ¿se debería tener 

más hijos? Para el año 2100, las poblaciones en 198 de los 204 países se reducirán, y la mayoría de los nacimientos 

tendrán lugar en países pobres, mostró el estudio publicado en The Lancet. “Las implicaciones son inmensas. Estas 

tendencias futuras en las tasas de fertilidad y los nacidos vivos reconfigurarán por completo la economía mundial y el 

equilibrio internacional de poder y requerirán reorganizar las sociedades”, dijo Natalia V Bhattacharjee, coautora 

principal del estudio. El cambio demográfico conducirá a una división de “baby boom” (aumento notable de la tasa de 

natalidad), y “baby bust” (disminución de nacimientos), dijeron los autores del estudio, donde los países más ricos luchan 

por mantener el crecimiento económico y los países más pobres pelean con el desafío de cómo apoyar a sus poblaciones 

en crecimiento. 

LA CRISIS DE NATALIDAD: EL CASO DE EUA 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos, la tasa general de 

fertilidad en ese país disminuyó en 3 por ciento entre 2022 y 2024, un hito que describieron como un “bajo histórico”. 

Pero si bien estas estadísticas pueden ser sorportantes, la demógrafa social Leslie Root dijo que no hay necesidad de 

preocupación. “No estamos en medio de una catástrofe de la tasa de natalidad”, dijo Root, profesora asistente de la 

Universidad de Colorado Boulder, a CU Boulder Today. “Si miras solo este tramo de tiempo, donde los mayores ya han 

tenido hijos y los más jóvenes aún no están listos para empezar, parece que nadie está teniendo hijos. Eso es lo que está 

sucediendo con la medida anual de fertilidad en este momento y ahí es donde estamos viendo mucha ansiedad”. En otras 

palabras, a medida que la gente continúa teniendo hijos de manera tardía, Root dice que se continúa en un período de baja 

fertilidad mientras la próxima generación espera para comenzar sus familias. “Si la tasa total de fertilidad fuera de 1.6 

cada año durante mucho tiempo, sí, la población se reduciría”, dijo Root. “Pero no sabemos si eso sucederá. Tenemos 

pruebas de que la gente está esperando para tener hijos, pero no sabemos si eso significará menos hijos”. Sin embargo, a 

la luz de estas estadísticas instantáneas, Root dijo: “Estamos viendo un aumento en una ideología política conocida como 

pronatalismo. El pronatalismo no es solo la idea de que la gente debería tener hijos”, dijo Root. “Es la idea de que 

deberíamos diseñar las tasas de natalidad para alcanzar ciertos objetivos por el bien de la sociedad”. 

“ESPOSAS TRADICIONALES” 

Root destacó el auge de las “esposas tradicionales” en las redes sociales como evidencia de esto, lo que plantea 

preocupaciones sobre lo que estas ideologías significan para las mujeres: “Se trata de avergonzar a las mujeres que no 

tienen hijos y tratar de volver a una era en la que tener hijos es obligatorio para que las mujeres participen en la sociedad, 

y todo está llegando en un momento en que la autonomía reproductiva ya está amenazada”. En lugar de centrarnos en las 

tasas de natalidad, Root dijo que “deberíamos centrarnos en la promulgación de políticas para facilitar que las personas 

cuiden de los niños que ya tienen: Atención médica universal o licencia universal para padres. Mejora de las tasas de 

mortalidad infantil. Y deberíamos seguir asegurándonos de que la gente tenga acceso a la planificación familiar para que 

la gente pueda tener hijos cuando quiera y evitar tener hijos cuando no quieran”. 

COREA DEL SUR Y LA NATALIDAD: COCHECITOS DE PERRO VS. COCHECITOS DE BEBÉ 

El caso de Corea del Sur es un ejemplo representativo de la crisis de la natalidad. Un reflejo de ello son los cochecitos de 

perros que se venden más que los cochecitos de bebé. Una señal de la disminución de la tasa de natalidad del país. 

https://www.pucara.org/post/hay-millones-de-motivos-para-que-la-crisis-migratoria-contin%C3%BAe
https://newsweekespanol.com/wp-content/uploads/2024/09/natalidad.webp
https://newsweekespanol.com/wp-content/uploads/2024/09/natalidad.webp
https://newsweekespanol.com/2024/09/12/hijos-crisis-natalidad-mundial/
https://newsweekespanol.com/2024/09/12/hijos-crisis-natalidad-mundial/
https://www.colorado.edu/today/2024/09/09/have-more-babies-some-say-its-necessary-demographer-isnt-convinced


Corea del Sur, que tiene una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, registró otra caída en 2023, con el número 

promedio de bebés esperados por mujer yendo a 0.72 desde 0.78 en 2022. Esto ha profundizado las preocupaciones entre 

los responsables políticos sobre los efectos a largo plazo en la economía y el envejecimiento de la población del país. El 

tema llevó al gobierno a planificar un nuevo ministerio encargado de revertir la tendencia. El aumento en las compras de 

cochecitos para mascotas es sorprendente. Las ventas se han cuadruplicado desde 2019, y los modelos de gama alta se 

pueden vender por hasta 1,100 dólares. Yoon Hyun-shin, CEO de Pet Friends, la plataforma de compra de mascotas en 

línea más grande de Corea del Sur, dijo al Journal que la propiedad de mascotas se ha convertido en una tendencia 

importante. “La propiedad de mascotas está aumentando, y también lo está gastando en mascotas, ya que la gente las 

elige en renceción de niños”, dijo Yoon. “Lo que me preocupa es que los jóvenes no se aman entre sí”, dijo el ministro de 

trabajo de Corea del Sur, Kim Moon-soo, en 2023. “En cambio, aman a sus perros y los llevan por ahí. No se casan y no 

tienen hijos”. 

UNA EMERGENCIA NACIONAL 

Para combatir la disminución de la tasa de natalidad, el gobierno de Corea del Sur ha asignado casi 300,000 millones de 

dólares a varios incentivos, como subsidios para el cuidado infantil y pagos directos en efectivo a familias con niños. 

Algunos gobiernos locales incluso ofrecen hasta 70,000 dólares por bebé como parte de estas iniciativas pronatales. 

Otros esfuerzos han incluido iniciativas creativas, como eventos de emparejamiento con premios en efectivo para parejas 

que se encuentran y forman relaciones, así como políticas diseñadas para acortar los desplazamientos y mejorar el 

equilibrio entre el trabajo y la vida. Sin embargo, estas medidas aún no han dado mucho fruto. Muchos surcoreanos más 

jóvenes se enfrentan a barreras sustanciales para formar familias, particularmente en la capital, Seúl, donde los costos de 

la vivienda son notoriamente altos. Los cambios culturales también han llevado a una disminución en el impulso entre los 

millennials surcoreanos y los miembros de la Generación Z de casarse y tener hijos. El presidente de Corea del Sur, Yoon 

Suk Yeol, ha llamado a la crisis de la tasa de natalidad una “emergencia nacional” y recientemente ha nombrado a un 

secretario a nivel de Gabinete para supervisar los esfuerzos para revertir la tendencia. Los desafíos de fertilidad de Corea 

del Sur se reflejan en países vecinos de Asia Oriental como Japón, China y Taiwán, que tienen tasas de fertilidad 

igualmente bajas de 1.26, 1.0 y 0.85, respectivamente. Estos países también están luchando para revertir la disminución 

de las tasas de natalidad a medida que introducen varias políticas pronatales. 

MÉXICO ES UN CASO MÁS DE LA DISMINUCIÓN DE LA NATALIDAD 

México se posiciona entre los 10 países que menos nacimientos registró desde la mitad del siglo pasado y hasta el 2021, 

ello de acuerdo con los datos de la World of Statistics. La tasa global de fecundidad (TGF) del país en 2024 es de 1.89 

hijas/os en promedio por mujer, las entidades de la región sur tienen las tasas más altas del país, Chiapas (2.82 hijas/os), 

Guerrero (2.24 hijas/os) y Oaxaca (2.20 hijas/os en promedio) y además se encuentran por encima del reemplazo 

generacional de 2.11 hijas/os. “El descenso en la fecundidad en todas las entidades federativas responde a la inercia de las 

campañas de planificación familiar implementadas en 1970. A ello se suma el incremento de la escolaridad, el uso de 

métodos anticonceptivos y el ingreso de las mujeres al mercado laboral. “Además, del incremento de la esperanza de vida 

al nacer, fruto del avance en la infraestructura de salud y alcance de vacunas en grupos de edad prioritarios, entre otros 

factores”, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo). N (Con información de Newsweek Internacional y 

Al Jazeera) 

 

RECURSOS ESTRATÉGICOS/ENERGÍA/ECONOMÍA 
¿Qué lugar ocupa la Energía Nuclear en la Transición Energética? 

 La generación de electricidad a partir de combustibles fósiles es 

responsable del 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂). Escenariomundial.com. Por María 

Belén García López - 06/09/2024 

Las energías limpias, como la solar y la eólica, están ganando relevancia en los planes gubernamentales para acelerar la 

transición hacia fuentes de energía libres de carbono. La energía nuclear produce alrededor del 9% de la energía eléctrica 

a nivel global. Los países con mayor generación son Estados Unidos, China y Francia. Los debates con relación a la 

energía nuclear son los ya conocidos. Una energía baja en emisiones de CO₂ pero con riesgos vinculados a las fallas en 

la seguridad de las centrales, los residuos radiactivos y, la no menor, proliferación de armas nucleares.  

Energía nuclear para alcanzar objetivos climáticos 

Entre argumentos a favor y en contra, países como China han acelerado la implementación de sus programas nucleares 

para alcanzar las metas de cero emisiones junto a las tecnologías renovables. China tiene actualmente 27 reactores 

nucleares en construcción, de los cuales 4 fueron anunciados a principios de este año. Estos proyectos están contemplados 

en el plan de poner en operación 150 reactores nucleares entre 2020 y 2035.  Los objetivos están acompañados por 

cuantiosas inversiones en tecnología nuclear que permitirán a China aumentar la generación eléctrica proveniente de la 

energía nuclear, que hasta la fecha representa solo el 3,8%. En Estados Unidos, el 19% de la generación de electricidad 

proviene de la energía nuclear, aunque no hay reactores en construcción, la última instalada en Georgia entró en 

operaciones a principios de 2024.  En julio de este año, el presidente Joe Biden anunció medidas para apoyar al sector 

nuclear, que incluyen inversiones en tecnología para mejorar la seguridad y reducir los costos de las plantas. Más de 10 

años después del accidente nuclear en Fukushima Daiichi, países como Canadá, Corea del Sur y Japón han reactivado sus 

https://www.newsweek.com/south-koreans-offered-money-start-relationships-have-kids-1948433
https://www.escenariomundial.com/author/mbgarcialopez/
https://www.escenariomundial.com/author/mbgarcialopez/


programas nucleares. Por ejemplo, Japón pondrá en funcionamiento la planta Onagawa 2 en los próximos días. A 

diferencia, el efecto de Fukushima también produjo que países como Alemania eliminen la generación de energía nuclear, 

el país europeo en 2023 cerró su última central.  

Electricidad y algo más 

Para el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la energía nuclear no solo es relevante en cuanto a la 

generación de electricidad con menos emisiones, sino en el potencial de adaptar y mitigar los efectos del cambio 

climático en otros ámbitos como en la seguridad alimentaria y la salud de los océanos. La presentación Atoms4Climate 

(Átomos para el Clima), durante la última Conferencia de las Partes de la de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (COP) reunió a los casos en los que la energía nuclear ha sido aplicada al desarrollo de fertilizantes 

y semillas para volver a los cultivos sostenibles y resistentes a factores climáticos. También, sobre las investigaciones que 

se llevan a cabo para reducir la acidificación en los océanos debido al exceso de CO₂ que se absorbe de la atmósfera.   

Parte de la solución 

Para el argentino Rafael Mariano Grossi, Secretario General del OIEA, la energía nuclear es parte de la solución junto a 

las energías renovables para reducir las emisiones de carbono y detener el avance del cambio climático. Sin embargo, las 

preocupaciones públicas sobre la seguridad y los riesgos asociados con la energía nuclear persisten, y será crucial 

observar si la crisis climática ayudará a resolver estas cuestiones con el tiempo. 

 

ESTRATEGIA – GEOPOLÍTICA - DOMINIO MARÍTIMO 
Estados Unidos, Japón, India y Australia anuncian ejercicios conjuntos para 

frenar a China en el mar. 

 Para este grupo de países (conocido como el Quad), esta región 

es de vital importancia económica por acoger un tercio del tráfico marítimo global. El Debate. 22/09/2024   

Los países miembros del Quad —Estados Unidos, Japón, India y Australia— han anunciado un plan estratégico para 

llevar a cabo ejercicios conjuntos de guardacostas a partir de 2025, un movimiento clave para contrarrestar las acciones 

de China en el Mar de China Meridional. Al término de su cumbre en Wilmington, Delaware, los cuatro líderes 

reafirmaron su compromiso con la seguridad en el Indo-Pacífico y señalaron que las maniobras se centrarán en mejorar la 

interoperabilidad y las capacidades de respuesta ante emergencias marítimas. Este esfuerzo colaborativo será el primero 

de su tipo entre los guardacostas de los países del Quad. Un funcionario estadounidense indicó que la iniciativa 

comenzará con un buque de la Guardia Costera de EE.UU., que acogerá a oficiales japoneses, australianos e indios 

para entrenamientos prolongados, con rotación periódica de naves entre los participantes. El anuncio llega en un contexto 

de crecientes tensiones en el Mar de China Meridional, una zona estratégica disputada donde los enfrentamientos entre 

buques chinos y de otras naciones del sudeste asiático, particularmente Filipinas, se han vuelto habituales. La región es 

de vital importancia económica, ya que por sus aguas circula un tercio del tráfico marítimo global, además de contener 

recursos pesqueros y potenciales yacimientos de hidrocarburos. Aunque China y Estados Unidos no tienen disputas 

territoriales directas, el pacto de defensa mutua que Washington mantiene con Filipinas podría involucrar a EE.UU. en 

caso de un ataque militar. China reclama casi la totalidad del Mar de China Meridional y ha construido bases militares en 

áreas que también son reclamadas por Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi y la isla autogobernada de Taiwán. La 

militarización de estas zonas ha elevado las tensiones en toda la región, haciendo que la posibilidad de un conflicto 

directo entre Pekín y Washington sea cada vez más real. Los líderes del Quad subrayaron que este esfuerzo conjunto es 

parte de una estrategia a largo plazo para garantizar la estabilidad y la paz en el Indo-Pacífico, una región que ha cobrado 

importancia global debido a su relevancia geopolítica y económica. 

 

Backgrounder: The People’s Armed Forces Maritime Militia (PAFMM) 

  China’s People’s Armed Forces Maritime Militia (PAFMM) evolved out of a 

tactical challenge specific to the post-civil war period: How does a government without a formal navy protect its 

vast coastline from outside attack? BACKGROUNDERS - Sep 11, 2024. By Zachary Fillingham. 

Fast-forward to the present and the PAFMM is still being charged with unconventional tasks, though the question has 

now become: How does a government exert control over a contested body of water without triggering a ‘hot’ war with 

rival claimants? This backgrounder explores the history, composition, and tactics of the ‘little blue men’ of China’s 

littoral waters – the People’s Armed Forces Maritime Militia. 



BACKGROUND 

What is the People’s Armed Forces Maritime Militia? 

The People’s Armed Forces Maritime Militia (PAFMM) is a pseudo, civilian-military coast guard that engages in gray 

zone operations intended to establish de facto control over disputed waters near China. These operations include 

providing armed escort for Chinese fishing vessels, intimidating commercial vessels from other nations in disputed 

waters, and dissuading the coast guards and navies of other claimants from policing their own waters for fear of possible 

escalation with Beijing. Maritime militia operations are low-intensity and designed to generate acquiescence on the part 

of rival claimants; in essence, they seek to win the war without a shot being fired. These tactics might involve aggressive 

forays into waters policed by rival claimants, or more passive ‘rights protection’ missions in waters already firmly within 

China’s control under the oft unspoken credo that maritime jurisdiction is simply presence. For evidence of the success of 

PAFMM operations overall, one must look no further than the evolving map of the South China Sea. In keeping with its 

history as a ‘people’s militia,’ the PAFMM is composed of a mix of maritime workers, who receive military training 

similar to reserves or national guard and are subsequently eligible to be ‘called up,’ and conventional full-time military 

recruits. This atypical force composition is matched with a much more conventional line of command that reaches all the 

way up to Beijing. Consequently, the US military now views the PAFMM as a branch of the PRC armed forces on the 

same level as the PLA Navy and China Coast Guard. Determining the exact size of China’s maritime militia remains a 

difficult task due to its vague and shifting membership – fishermen can be ‘drafted’ in and out of the force as the situation 

demands. Specific details about the maritime militia also rarely make it into official government documents (in fact, the 

‘People’s Armed Forces Maritime Militia’ itself is a moniker bestowed by the US Department of Defense). 

One estimate from US Naval War College expert Andrew S. Erickson puts the number of large vessels at 84. Others 

have estimated that the maritime militia can leverage as many as three thousand small vessels at any given time. And 

these numbers can be considered conservative when put in historical context: according to one 1978 estimate, the 

PAFMM was once composed of 750,000 personnel and 140,000 vessels. 

 History of China’s Maritime Militia 

The PAFMM’s history stretches back nearly as long as the PRC itself. Comprising mostly of untrained fishermen, the 

militia was created soon after the civil war. Like the PRC’s ground-based armed forces, the maritime militia followed the 

Maoist logic of ‘people’s war’; it also intended to solve the more practical problem of shortfalls in naval assets and 

expertise among the early CCP leadership. The immediate task of the early PAFMM was to defend the mainland from 

Nationalist incursions. The militia was also employed in attempts to retake coastal islands from the KMT during the 

1950s (the first and second Taiwan Strait crises). But these early forays were just the beginning of the maritime militia’s 

enduring role in China’s littoral waters. Since its inception, the PAFMM has been a central player in numerous 

geopolitical stand-offs. In some of these events, the presence of the militia was arguably more decisive than that of the 

conventional (and historically underfunded) PLA Navy. They include: 

• Capture of the Paracel Islands from Vietnam in 1974, when the presence of maritime militia vessels – many of them 

carrying armed crew – helped slow down the South Vietnam government’s decision-making and ultimately deter an 

armed response. The South China Sea island chain remains under PRC control. 

• USNS Impeccable incident in 2009, when PAFMM and PLA Navy ships swarmed an unarmed US Navy ocean 

surveillance vessel after it encroached on China’s 200-mile EEZ south of Hainan. The confrontation involved two China-

flagged fishing vessels attempting to run over the Impeccable’s sonar equipment and then blocking its path of escape. 

• Harassment of Vietnamese survey vessel in 2011, when a Vietnamese seismic survey ship (Binh Minh 02) had its 

cables cut by China maritime militia vessels. The incident was notable in its proximity to Vietnam’s coast, taking place 

just 43 miles southeast of Con Co Island. 

• Scarborough Shoal clash in 2012, when the Philippine Navy attempted to board and arrest Chinese fishermen 

suspected of illegal fishing around the Scarborough Shoal. The incident triggered a standoff between Philippine and PLA 

Navy vessels where Beijing came away the victor. The initial fishing vessels were reportedly maritime militia members 

who helped coordinate the subsequent coast guard and naval response. The Scarborough Shoal remains under PRC 

control. 

• Haiyang Shiyou-981 rig incident in 2014, when Vietnamese vessels attempted to preempt the establishment of a 

Chinese oil platform near the disputed Paracel Islands. PAFMM involvement came in the form of the 35-40 fishing 

vessels that helped cordon off the oil platform and prevent it from being harassed by Vietnamese vessels. China maritime 

militia ships also reportedly harassed Vietnamese fishing vessels operating on the outskirts of the cordon. 

• Senkaku Islands surge in 2016, when up to 400 fishing boats entered Japan’s territorial waters around the disputed 

Senkaku Islands (Diaoyu in Chinese), complete with an escort of China Coast Guard vessels. The incident mirrors a 

similar surge in 1978, when hundreds of Chinese fishing vessels swarmed the islands ahead of negotiations for a bilateral 

peace treaty. 

• Whitsun Reef surge in 2021, when over 200 fishing vessels were spotted moored off of a boomerang-shaped reef 

claimed by both the Philippines and China. The presence of the ships drew official complaints from Manila, after which 

the number of China maritime militia vessels subsequently declined. 

• Second Thomas Shoal tensions in 2024, when China maritime militia and coast guard vessels shifted toward more 

aggressive tactics in an attempt to interdict re-supply missions for the Sierra Madre, an intentionally grounded Philippine 

Navy vessel serving as an impromptu manned outpost. Data from the Asia Maritime Transparency Initiative illustrates a 

clear surge of maritime militia vessels in and around the Second Thomas Shoal through 2024, along with a greater 

willingness to use force. After a ramming incident that nearly led to the invocation of the US-Philippines defense treaty in 

June, an agreement was hammered out to peacefully re-supply the Sierra Madre in July; however, the agreement failed to 

defuse wider tensions in the South China Sea as subsequent events at the Sabina Shoal illustrate. 

• Sabina Shoal surge in 2024, when an unprecedented 203 China maritime militia vessels were recorded in and around 

the feature between August 27 and September 2. The surge played out against mounting tensions between opposing coast 
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guards at the Sabina Shoal, culminating in the Philippines’ Teresa Magbanua ship being rammed by China Coast Guard 

vessels on August 31. The Teresa Magbanua had been stationed at the shoal since April of 2023 amid suspicion of 

renewed island-building activities by China. 

 China’s Maritime Militia: A Novel Geopolitical Tool 

In light of the above, the PAFMM’s utility for China’s government becomes clear. For one, the force’s deniability – 

whether or not PAFMM ships are a deployed military or ‘patriotic fishermen’ – makes it perfect for the type of gray zone 

operations that have helped China rapidly (and likely permanently) alter the geopolitical map of the South China Sea. The 

goal has always been to advance China’s territorial interests without eliciting a direct military confrontation, either from 

rival claimants or their allies. Just consider how, over the past two decades, China has been able to occupy various 

features lying within the de jure EEZ of a US treaty ally in the Philippines, and all without provoking a kinetic response 

from Washington. 

Second, China’s maritime militia helps it realize the most critical aspect of maritime sovereignty: a ground-level 

presence. Over the past two decades, Beijing’s sweeping claims have been subjected to all manner of legal and academic 

challenges, ranging from disputes over the historical evidence to a contrary judgement on the entirety of the nine-dash 

line claim from the Hague’s Permanent Court of Arbitration. Yet this same period has seen China establish a permanent 

and highly militarized footprint throughout the South China Sea. Why? Because the maritime militia has helped establish 

an enduring ground-level presence in the area, and this presence often forms the foundation of a credible sovereignty 

claim (legally dubious or otherwise). 

Fishers in other littoral states are also patriotic, and many are increasingly angry as their catches dwindle. However, their 

governments lack the ability to organize, train, supply, pay, and ultimately leverage them as a geopolitical tool for staking 

a sovereign claim to a given reef or feature. Moreover, these fishers lack the backing of China’s powerful Coast Guard 

and PLA Navy vessels, which so often appear at South China Sea flashpoints and hint at a more powerful kinetic 

response should there be any pushback against the maritime militia’s aggressive maneuvers. 

In this manner, the PAFMM has served as the lynchpin of China’s gray zone tactics in the South China Sea. These tactics 

for the most part have been met with great success, allowing Beijing to slowly fill out its nine-dash line claim over 

several decades. Yet rival South China Sea claimants are starting to evolve their own tactical response. For example, 

Manila is now pushing a ‘transparency initiative’ that aims to expose gray zone tactics in the South China Sea to 

international audiences in order to rally diplomatic support. The Marcos administration is also now leaning heavier on 

regional allies like Japan and Australia, and the Philippines’ treaty ally in Washington, to which it extended new military 

base access in 2023, including to Balabac Island in Palawan, which lies just 200 kilometers away from the 

contested Second Thomas Shoal. Whether or not these new tactics bear fruit remains to be seen, but it stands to reason 

that the maritime militia will continue to feature prominently in Beijing’s South China Sea strategy for the foreseeable 

future. 
 

INTELIGENCIA 
Beyond the Spectrum 

 The IDF program, “Roim Rachok,” geared towards integrating soldiers 

on the autism spectrum, has expanded to the Ordnance Corps. “These men embody extraordinary visual memory 

and a great desire to learn and work in the best possible way,” said Major Yitzchak, Commander of the Optotronic 

Company. https://www.idf.il/en/mini-sites/our-soldiers/beyond-the-spectrum/ 

2016 marks a new beginning in the IDF. The Ordnance Corps welcomes its first eight volunteers on the autism spectrum. 

This new addition is part of Roim Rachok, the “Watching the Horizon”program, in which the IDF invites young men and 

women on the autism spectrum to serve in its different branches. After rounds of testing and interviewing approximately 

70 candidates, eight men were chosen to be a part of the program that began in November 2015. “It’s amazing to see the 

progress in these men,” said Maj. Yitzchak. “They come on the day of their interview, shy, hardly understanding the 

wires and tools in front of them. Today, they are working just like their peers beside them.” As a part of the initiative to 

better assimilate these volunteers, they learn social skills along with specialty skills. They attend recreational yoga classes 

in addition to learning how to go about routine activities such as riding a bus. Four of them are drafting to optics and four 

to electronics. Fixing wires and molding cord coating are skills that are easily integrable to any electrical field. The hope 

is to make the volunteers as comfortable as possible in a normal workplace, both in and out of the army. June 30th will 

mark an important day for the future soldiers, the day they wear their IDF uniforms for the first time. “I just want to be 

like everyone else,” said Omer K, one of the future recruits in the group. “I am very excited to put on the uniform.” 

Furthermore, the project gives hope to their parents. As most of their children’s peers are serving in the IDF, this program 

gives them equal opportunity. The pride the parents feel as their children serve side-by-side with their peers is something 

they never imagined. The program opens doors for the families and for the future of Israelis on the autism spectrum. Maj. 

Yitzchak added, “The project creates a beneficial environment for both the volunteers and the IDF.  The proteges receive 

occupations for life and we receive experienced, efficient, and motivated workers.” 

 

TECNOLOGÍA - CIBER – IA 
¿Cómo generar confianza en Inteligencia Artificial? 
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Desde octubre 2022, la Inteligencia Artificial parece haber tomado el mundo 

por asalto. Somos mucho más digitales, comenzando por nuestros teléfonos y redes sociales. Por Laszlo Beke. 07 

oct 2024. 

En los diferentes dispositivos y plataformas, cada aplicación está cambiando para incluir la Inteligencia Artificial 

Generativa (IAG), así que aun cuando no lo sepamos o no lo quisiéramos, ya la estamos usando. Además de eso, muchas 

personas y organizaciones la están probando y usando de maneras muy diferentes, prácticamente la estamos descubriendo 

día a día. Para aprovechar todo el potencial de IA en una manera responsable y sostenible, y asegurar que esta contribuya 

en una forma positiva a la sociedad es necesario hacer un uso responsable y ético de la Inteligencia Artificial (IA). 

Entendiendo que la Inteligencia Artificial es un hecho muy importante, y está para quedarse y para transformar como 

hacemos las cosas y a todos los sectores de la economía también, es determinante identificar lo que se debe hacer para 

controlar los riesgos y reforzar la seguridad en su uso y lograr la confianza de la gente, y para ello podemos identificar los 

siguientes elementos: 

Seguridad – Garantizar la seguridad de los sistemas de IA es vital para poder prevenir ataques maliciosos y el robo de 

data. Esto incluye asegurar la data usada por IA, proteger los modelos de IA y asegurar que existan robustas medidas de 

ciberseguridad. 

Administración del riesgo – Los sistemas de IA plantean riesgos como filtraciones o violaciones de la data, su mal uso y 

las consecuencias no deseadas e involuntarias de estas. La administración efectiva del riesgo involucra la identificación 

temprana de los riesgos potenciales, la implementación de medidas preventivas y el continuo monitoreo de los sistemas 

de IA. 

Confianza – Generar confianza en los sistemas de IA es esencial para su adopción. Ello involucra asegurar la 

transparencia en la forma en la cual se toman las decisiones en IA y se abordan los sesgos, y haciendo los sistemas de IA 

entendibles para los usuarios. 

Consideraciones éticas – La IA ética involucra la equidad, la responsabilidad y la transparencia. Ello implica enfrentar 

temas como los sesgos, asegurar que las decisiones de IA sean explicables y lograr que los sistemas de IA sean utilizados 

de manera que beneficien a toda la sociedad. 

Sesgo y equidad 

El sesgo y la equidad son temas críticos en el desarrollo e implementación de los sistemas de IA, y son determinantes 

para que estos sean transparentes y beneficiosos para todos. El sesgo en IA ocurre cuando un sistema de IA produce 

resultados que están sistemáticamente cargados de prejuicios, debido a presunciones erróneas en el proceso de 

aprendizaje automático, los cuales pueden tener diferentes orígenes: 

(a) Sesgo de la data – Si la data que se usa para entrenar el modelo de IA esta sesgada, el modelo seguramente reflejará 

dichas parcialidades y prejuicios. Por ejemplo, si un modelo de reconocimiento facial es entrenado principalmente con 

imágenes de personas asiáticas, seguramente tendrá un desempeño pobre con individuos caucásicos o de piel oscura; 

(b) Sesgo algorítmico – Los algoritmos pueden introducir el sesgo y esto puede ocurrir en el diseño del algoritmo, o la 

forma en la cual procesa la data internamente, favoreciendo ciertos resultados sobre otros y 

(c) Sesgo humano – Los prejuicios pueden ser introducidos por los humanos que diseñan, entrenan e implementan los 

sistemas de IA. Sus propios sesgos y presunciones pueden influir en el comportamiento de IA. 

En cuanto a la equidad o imparcialidad, esta involucra lograr que los sistemas de IA operen en una forma justa e 

imparcial y ello incluye: (a) Transparencia – Hacer que los sistemas de IA sean entendibles y explicables a los usuarios, 

lo cual a su vez ayuda a corregir los sesgos; (b) Responsabilidad (accountability) – Asegurar que existan mecanismos que 

responsabilicen a los sistemas de IA y a sus creadores de sus acciones y decisiones; (c) Inclusividad – Diseñar los 

sistemas de manera que consideren las necesidades y perspectivas de diversos tipos de públicos, ayudando así a crear 

resultados más imparciales y (d) Estrategias de mitigación – Implementar técnicas que detecten y reduzcan los sesgos en 

los sistemas de IA. Esto puede abarcar el uso de data de entrenamiento diversa, auditorias programadas y algoritmos 

conocedores o familiarizados con la imparcialidad. 

Existen varias estrategias para enfrentar el sesgo y lograr la equidad y estas incluyen: (a) Recolección de data diversa – 

Asegurar que la data utilizada para entrenar los modelos de IA es representativa de todos los públicos, lo cual ayuda a 

reducir el sesgo de la data; (b) Herramientas de detección de sesgo – Utilizar herramientas y técnicas que ayuden a 

detectar prejuicios en los modelos de IA. Esto puede involucrar pruebas estadísticas y métricas de imparcialidad; (c) 

Guías éticas – Adoptar guías y estructuras para el desarrollo de IA, para asegurar que los sistemas de IA sean diseñados y 

utilizados responsablemente y (d) Monitoreo continuo – Monitorear el sistema de IA con regularidad para detectar 

señales de sesgo y de ventajismo, lo cual permite identificar y enfrentar las situaciones en la medida que ellas aparecen. 

Chatbots éticos 

Los chatbbots públicos adquieren más importancia cada vez y son medios que las personas y las organizaciones utilizan 

para complementar el conocimiento y la información que se maneja en sus sistemas internos. El desarrollo de chatbots 

éticos implica adherirse a varios lineamientos para asegurar que ellos sean responsables, transparentes y útiles para los 

usuarios. Algunos de los principios más importantes son: 

– Transparencia, revelación y divulgación – incluyendo: (1) Identidad – para generar confianza y establecer las 

expectativas apropiadas, revelarle con claridad a los usuarios que están interactuando con un chatbot y no con un ser 

humano; (2) Propósito – con el fin de ayudar a los usuarios a conocer el alcance y las limitaciones del chatbot, explicando 

el propósito del chatbot y cómo este puede asistir a los usuarios. 



– Consentimiento informado – abarcando: (1) Recolección de data – obtener la aprobación explícita de los usuarios antes 

de recolectar cualquier data personal. Asegurar que los usuarios entienden cual data está siendo recolectada y como será 

utilizada y (2) Uso – informar a los usuarios como su data será procesada y almacenada, incluyendo las prácticas para 

asegurar el anonimato que proteja la identidad de los usuarios. 

– Privacidad y seguridad de la data, abarcando: (1) Protección – implementar medidas de seguridad robustas para 

proteger la data del usuario de violaciones o de accesos no autorizados y (2) Compliance – asegurar el cumplimiento de 

las regulaciones de protección data, tales como el Reglamento General de Protección de Datos. 

– Responsabilidad, abarcando: (1) Manejo de errores – establecer mecanismos para detectar y corregir errores o daños 

causados por el chatbot e identificar el responsable por las acciones y decisiones del chatbot y (2) Ciclo de 

retroalimentación – proveer a los usuarios una vía para reportar y retroalimentar temas asociados al chatbot, y utilizar 

dicha retroalimentación para continuamente mejorar el chatbot. 

– Guías éticas y el ámbito, comprendiendo: (1) Principios éticos – adoptar guías y esquemas para el desarrollo de IA, 

como equidad, imparcialidad, responsabilidad y transparencia y (2) Control humano – asegurar que exista vigilancia 

humana en los procesos críticos de toma de decisiones. 

– Diseño centrado en el usuario, abarcando: (1) Inclusividad – diseñar los chatbots tomando en consideración las 

necesidades de diversos grupos de usuarios, ayudando a crear interacciones más equitativas y asequibles y (2) 

Experiencia del usuario – focalizarse en una experiencia del usuario positiva a través de un chabot intuitivo y confiable. 

– Mitigación del sesgo – incluyendo: (1) Data variada – utilizar conjuntos de datos variados y representativos para 

entrenar al chatbot, reduciendo el riesgo de respuestas sesgadas y (2) Auditorías programadas – ejecutar auditorias para 

identificar y corregir cualquier prejuicio que haya aparecido en las interacciones del chatbot. 

Se hace referencia a AI’s Trust Problem – Harvard Business Review, AI and cybersecurity: Navigating the risks and 

opportunities, The ethics of artificial intelligence: Issues and initiatives, Navigating the Ethics of AI in Chatbot 

Development – Libraria, Responsible bots: 10 guidelines for developers of conversational AI, Building Ethical AI 

Chatbots: A Guide to Responsible AI – Mohamed Soufan, Legal and Ethical Frameworks for AI Chatbot 

Development y Responsible bots: 10 guidelines for developers of conversational AI. También aparece en mi 

Portal https://tinyurl.com/3r75bju2. La imagen es cortesía de Bing Image Creator. 
 

SEGURIDAD – TERRORISMO 
Yihadismo: conciertos en el punto de mira 

 El Estado Islámico sigue instando a sus seguidores a “atacar conciertos” 

antes de la gira de la banda inglesa de britpop y rock alternativo Oasis. Su franquicia, el Estado Islámico del Gran 

Jorasán, ha ordenado específicamente a sus seguidores los ataquen. por Eduard Yitzhak, 17 sept 2024. 
http://www.gees.org/articulos/yihadismo-conciertos-en-el-punto-de-mira 

Los yihadistas islamistas tienen abundantes antecedentes y amplia experiencia en perpetrar masacres y atacar festivales, 

eventos musicales y han intensificado sus esfuerzos de incitación violenta y sus actividades de “operaciones” terroristas, 

como el perpetrado el 7 de octubre de 2023 en Shabat (el día de descanso judío) y la festividad judía de Simjat Torá. 1200 

hombres, mujeres y niños asesinados brutalmente, y más de 250 rehenes que fueron secuestrados de sus hogares en Israel 

y llevados a Gaza [1]. Entre estos crímenes de guerra, los yihadistas de Hamás convirtieron el festival de música Supernova, 

que se celebraba cerca del kibutz Re'im, en un baño de sangre, en el que 364 jóvenes fueron asesinados en esta trágica 

escena de terror, secuestro y violación[2]. El 7 de octubre del 2023 fue el día más mortífero para los judíos desde el 

Holocausto. [3] 

Este agosto de 2024, Taylor Swift se vio obligada a cancelar tres conciertos en Viena, Austria, después de que se frustrara 

un complot terrorista del ISIS. El subdirector de la CIA, David Cohen, informó que el ISIS "estaba conspirando para matar 

a una gran cantidad, decenas de miles de personas en este concierto" [4]. Ese mismo mes, un hombre no identificado 

apuñaló de forma indiscriminada a la gente en un festival musical de la ciudad alemana de Solingen, en el mercado instalado 

para conmemorar el 650 aniversario de la ciudad. El ataque dejó un saldo de 3 muertos y 8 heridos. Horas más tarde se 

confirmó el arresto de al menos 2 individuos, uno de ellos menor de edad. A su vez, el Estado Islámico se adjuntó al ataque 

en un mensaje vía Telegram, en el que se detalla que el autor del ataque contra una concentración de cristianos en la ciudad 

de Solingen era un soldado del Estado Islámico.[5]  

El viernes 22 de marzo de 2024, yihadistas del ISIS-K atacaron el Crocus City Hall en Moscú, matando a 145 personas e 

hiriendo a 551 que estaban allí para asistir o trabajar en un concierto. Los yihadistas prendieron fuego al lugar antes de 

huir. "Los combatientes del Estado Islámico atacaron una gran agrupación de cristianos en la ciudad de Krasnogorsk, en 

las afueras de la capital rusa, Moscú, y mataron e hirieron a cientos de personas y causaron una gran destrucción en el 

lugar antes de retirarse a sus bases de manera segura", declaró la propia agrupación yihadista a través de su canal de 

Telegram. [6]   

Agosto no ha sido un caso aislado este año. El 2 de junio de 2017 alrededor de 86.000 amantes del rock tuvieron que 

abandonar el recinto del festival Rock am Ring en Alemania, porque la policía había recibido información sobre una posible 

amenaza terrorista. [7]   El 22 de mayo de 2017 tuvo lugar un atentado islamista en el Manchester Arena en Gran Bretaña, 

que causó la muerte de 22 personas e hirió a cientos. Un joven musulmán del Estado Islámico de 22 años detonó una bomba 

casera cuando los espectadores abandonaban el estadio, después de un concierto de la cantante estadounidense Ariana 

https://hbr.org/2024/05/ais-trust-problem
https://www.weforum.org/agenda/2024/02/ai-cybersecurity-how-to-navigate-the-risks-and-opportunities/
https://www.weforum.org/agenda/2024/02/ai-cybersecurity-how-to-navigate-the-risks-and-opportunities/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU%282020%29634452_EN.pdf
https://libraria.ai/blog/navigating-the-ethics-of-ai-in-chatbot-development/
https://libraria.ai/blog/navigating-the-ethics-of-ai-in-chatbot-development/
https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2018/11/Bot_Guidelines_Nov_2018.pdf
https://soufan.me/building-ethical-ai-chatbots-a-guide-to-responsible-ai/
https://soufan.me/building-ethical-ai-chatbots-a-guide-to-responsible-ai/
https://industrywired.com/legal-and-ethical-frameworks-for-ai-chatbot-development/
https://industrywired.com/legal-and-ethical-frameworks-for-ai-chatbot-development/
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/responsible-bots/
https://tinyurl.com/3r75bju2


Grande. Muchos padres estaban allí para recoger a sus hijos.[8] Fue el atentado terrorista más mortífero en el Reino Unido 

desde los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. [9] Si vamos mas allá, la constante es histórica. El 1 de enero de 

2017 el Estado Islámico reivindicó el atentado en la discoteca Reina de Estambul, Turquía, que causó la muerte de 39 

personas y 69 heridos, entre ellos 5 en estado de gravedad [10]. En la noche del 24 de julio de 2016, falleció un shahid 

(islamikaze) sirio, de 27 años, en el festival al aire libre "Ansbach Open”. No hubo otras víctimas mortales, pero 15 personas 

resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad. El autor del intento de atentado detonó el artefacto explosivo que llevaba 

en su mochila frente a una vinoteca en la pequeña ciudad bávara de Ansbach, cerca del lugar del festival. Poco antes no le 

habían permitido ingresar al evento musical, porque no tenía entrada. [11]. Las pruebas de su obediencia al Estado Islámico 

fueron encontradas en un video grabado en su teléfono móvil. El sirio anunció explícitamente que actuaba «en nombre de 

Alá», y que «había jurado lealtad (al jefe del EI), Abu Bakr al Bagdadi», declaró Joachim Hermann, ministro del Interior 

de Baviera. Asimismo “advirtió expresamente una venganza contra los alemanes que se atraviesan en el camino del islam” 

añadió el funcionario. [12] 

El 12 de junio de 2016 un yihadista gay que había jurado fidelidad al Estado Islámico asesinó a 50 personas e hirió a más 

de 53 en la discoteca gay Pulse Club de Orlando, EEUU [13] quiso “rehabilitarse” (tawba) para el islam y con este objetivo 

perpetró el atentado muriendo como shahid (mártir islamikaze [ 14].La noche del 13 de noviembre de 2015, tres yihadistas 

armados irrumpieron en la sala parisina de eventos Bataclan durante un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles 

of Death Metal, abrieron fuego contra las aproximadamente 1.500 personas que estaban en el local y tomaron rehenes. La 

policía intervino al cabo de unas dos horas y media, y mató a dos de los atacantes; el tercero se hizo estallar. El atentado 

islámico formó parte de una serie de ataques coordinados por Estado Islámico esa noche en la capital francesa. En total 

murieron 130 personas, 90 de ellas en Bataclan. [15] Desgraciadamente la lista continuará, ya que los yihadistas, los fieles 

más devotos y creyentes más fervientes del islam están dispuestos a expandir el islam a través de la Yihad, a matar y morir 

-como islamikazes- por el Yannah, el paraíso de Alá [16]. Para el salafismo y yihadismo “la música es la flauta del 

diablo”, como le gustaba repetir a Osama bin Laden, que consagró su vida a la expansión yihadista -terrorista- del islam y 

fundó Al Qaeda [18]. Es debido a ello por lo que hay alumnos musulmanes que se niegan a estudiar música en Centros de 

Educación en España, niños que se niegan a escuchar música y ni se acercan a instrumentos. [17] Recientemente el Estado 

Islámico ha advertido a los musulmanes de que se abstengan de asistir a conciertos. Los "ideólogos" yihadistas piden a los 

jóvenes que no se integren en la sociedad occidental. [19]  

El salafismo es el movimiento musulmán sunnita que defiende el retorno a las tradiciones de los “predecesores piadosos” 

(salaf) y que se corresponde con la obra de los principales estudiosos del islam de la época inmediatamente posterior a la 

muerte de Muhammad, específicamente las tres primeras generaciones de musulmanes: Muhammad y sus compañeros, 

luego los Tabiín y finalmente los Tabi al Tabiín, que afirman ser los que ejemplifican la forma pura del islam. Para los 

salafistas la música, los instrumentos musicales y el canto son haram -prohibidos- en el islam [20] basándose en el Corán 

y la Sunnah -compuesta por los hadices- (las dos fuentes primarias de revelación de Alá que definen las bases de la religión 

musulmana: su teología y Sharía -legislación-). Existen excepciones a la prohibición de escuchar música: en las bodas y el 

Eid al Adha (la Fiesta del Cordero). Este rechazo hacia la música está en total oposición no sólo a la cultura occidental, 

sino también al resto de civilizaciones y culturas del planeta. Recordemos que la música ha provocado treguas en guerras 

como la muy famosa de Navidad de la Primera Guerra Mundial en 1914, entre los contendientes alemanes y británicos. La 

tregua «surgió entre la tropa» pese a los edictos «anticonfraternización» . Los soldados ya no querían seguir con la guerra. 

pero sus superiores sí, y éstos amenazaron con castigar a quien desobedeciese. Con el Año Nuevo ambos bandos reanudaron 

su actividad bélica. [21]  

En definitiva, la amenaza perdurará. Los yihadistas se oponen con toda la fuerza que les proporciona el terrorismo contra 

la música y conciertos, no quieren confraternización con aquellos a los que consideran “infieles”. Es necesario ser 

conscientes de esta realidad, pues mientras haya salafistas y yihadistas en Occidente no habrá plena seguridad en los 

conciertos. 
 

Cártel de Sinaloa: la historia de la banda criminal más longeva de México 

 Su presencia en la región se vio marcada por su influencia en el tráfico de 

drogas y por la violencia impuesta, dándole relevancia a la figura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Dolores Barón. 

05/10/2024.  

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más peligrosas y que más ha afectado en cuanto 

al narcotráfico se refiere a lo largo de América Latina. Desde maneras “innovadoras” para transportar la droga hasta el 

ascenso de figuras reconocidas de las actividades delictivas, la banda criminal de Sinaloa supo dejar su huella y sigue 

siendo un actor de peso para el narcotráfico. El Cártel de Sinaloa hizo actividades delictivas que han causado terror en 

distintas regiones de México. 

Los inicios del Cártel de Sinaloa  

Como su nombre lo indica, el Cártel nace en el estado de Sinaloa en México, una región históricamente conocida por la 

producción de marihuana y amapola. En la década del 80, cuando comenzó, el grupo criminal formaba parte de la 

Federación, un conglomerado de varias bandas delictivas que trabajaban en conjunto para controlar la ruta del 

narcotráfico. Todo esto ocurrió cuando el negocio del tráfico de drogas estaba consolidando a México como punto clave 

hacia Estados Unidos, en donde había una alta demanda de cocaína. En este período inicial, el actor principal de la 
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Federación era Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien apodaron “El Padrino” y lideraba el Cártel de Guadalajara. Sin 

embargo, en 1989 esta unión se disolvió y de esa ruptura nació el Cártel de Sinaloa liderado por miembros como Joaquín 

“El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y Héctor “El Güero” Palma. Luego, durante toda la década del 90 y los 

años 2000, la organización criminal empezó a consolidar su poder. Expandió su grupo y sus alianzas, y ampliaron las 

rutas migratorias para trasladar droga a distintos puntos de la región. 

 Miguel Ángel Félix Gallardo, también conocido como “El Padrino”, era el actor 

principal de la Federación. 

 “El Chapo” Guzmán hizo conocido su nombre por la habilidad de escapar de las autoridades y ser el director de la 

expansión de la organización.  Guzmán supervisó el desarrollo de una red de túneles que se hizo bajo la frontera entre 

México y Estados Unidos, lo cual fue una herramienta fundamental para el traslado de grandes cantidades de droga, 

entre cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. El Cártel de Sinaloa también incursionó en el tráfico de armas, la 

extorsión y el lavado de dinero, convirtiéndose en uno de los grupos más peligrosos de la región.  

 El Ejército mexicano combatiendo contra el narcotráfico en Sinaloa. 

Rivalidades, tensión y la caída de “El Chapo” Guzmán 

Sin embargo, no solo tuvieron problemas con las autoridades y afectaron a civiles inocentes, sino que también 

comenzaron una guerra con otras bandas criminales. A principios de los 2000, mantenían una violenta rivalidad con 

el Cártel de los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva. Se acusó a “El Chapo” Guzmán de traición luego de que Alfredo 

Beltrán Leyva fuera capturado en 2008. Los hermanos Beltrán Leyva sospecharon en ese entonces que Guzmán había 

entregado a su hermano a las autoridades. Desde entonces, El Chapo fue visto como un enemigo y se desataron guerras 

civiles, llenas de violencia en las calles de México y con asesinatos de por medio. Además, en 2006, el gobierno 

mexicano le declaró la guerra al narcotráfico y hubo un aumento considerable de violencia en la región como 

consecuencia de los intentos por detener a los grupos como el Cártel de Sinaloa. Si bien no fue fácil, “El Chapo” Guzmán 

fue capturado en reiteradas ocasiones. La captura definitiva fue en 2016, ya que en 2015 se fugó de la prisión de máxima 

seguridad del Altiplano, a través de un túnel construido bajo su celda. En 2017 fue extraditado de Estados Unidos y en 

2019 condenado a cadena perpetua, además de 30 años por violencia con armas y otros 20 años más por lavado de dinero. 

En la actualidad, se encuentra en la cárcel ADX Florence. 

Cómo es la actualidad de El Cártel de Sinaloa 

Con la caída de “El Chapo”, “El Mayo” Zambada continuó al frente de la organización. Además, la participación de los 

hijos de Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán, jugaron un papel protagónico en 

los años siguientes. Sin embargo, los “Chapitos” y “El Mayo” han tenido sus diferencias, generando tensiones y 

discrepancias en el grupo.  

Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán continuan liderando la banda criminal. 

Hoy en día, el Cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas. Se estima que controla 

grandes porciones del tráfico de drogas desde México hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. El grupo mostró 

una gran capacidad de adaptación al diversificarse en la producción y tráfico de fentanilo, una droga sintética altamente 

adictiva. A pesar de la presión internacional y las acciones del gobierno mexicano y estadounidense, el Cártel de Sinaloa 

sigue operando con una fuerte capacidad logística, utilizando desde rutas terrestres hasta túneles, junto con rutas 

marítimas y aéreas para el tráfico de drogas. Su influencia también sigue siendo importante en regiones rurales de 

México, donde tiene vínculos profundos con comunidades locales que dependen económicamente de la producción de 

drogas. 
 

ÁFRICA 
Después de Somalia, Egipto mira a Eritrea para aislar a Etiopía 
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 El pasado fin de semana el jefe de la inteligencia egipcia y el ministro de 

Asuntos Exteriores se reunieron con el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, en Asmara y le entregaron un 

mensaje directo de Al Sisi destinado a "reforzar y desarrollar las relaciones bilaterales en todos los ámbitos". El 

Cairo. 17 sep 2024. © Agenzia Nova - Reproducción reservada.  

El activismo diplomático de Egipto en el Cuerno de África continúa. Después del acuerdo de cooperación militar firmado 

con Somalia para el envío de 10 soldados egipcios a Mogadiscio, que enfureció a la vecina Etiopía, el gobierno de El 

Cairo está considerando firmar un acuerdo similar con Eritrea, que incluiría también medidas bilaterales para proteger 

transporte marítimo en el Mar Rojo. El periódico emiratí "The National" escribe al respecto, subrayando que al mismo 

tiempo Egipto también está discutiendo con Asmara una posible mediación egipcia en el conflicto en curso de diez años 

entre el gobierno de Eritrea y el Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), protagonista de Hace dos años terminó 

la guerra que lo enfrentó al ejército etíope. Las conversaciones entre Egipto y Eritrea siguen a una visita sorpresa a 

Asmara el pasado fin de semana del jefe de la inteligencia egipcia. Kamal Abbas, muy cercano al presidente Abdel 

Fattah al-Sisi y acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores Badr Abdelatty. Los dos delegados se reunieron con 

el presidente de Eritrea, Isaias Afwerki, y según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio le dieron un 

mensaje directo de Al Sisi destinado a "fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales en todos los campos". 

Altos funcionarios egipcios, continúa el comunicado, “también escucharon las opiniones del presidente Afwerki sobre los 

acontecimientos en el Mar Rojo con respecto a la importancia de encontrar las circunstancias adecuadas para restablecer 

la navegación marítima normal y el comercio internacional a través del estrecho de Bab el Mandeb”, que conecta el Mar 

Rojo. al Mar Arábigo. Juntos, los territorios de Egipto y Eritrea cubren aproximadamente 5 mil kilómetros de la costa del 

Mar Rojo, incluidas las costas egipcias de los golfos de Suez y Aqaba, así como 355 islas bajo soberanía eritrea. Egipto 

controla el tramo norte del Mar Rojo, incluido el Canal de Suez que conecta con el Mediterráneo, mientras que Eritrea 

está ubicada cerca del estratégico estrecho de Bab el Mandeb. El último encuentro entre Sisi y Afwerki se remonta al 

pasado mes de febrero, cuando se reunieron en El Cairo. Tres meses antes se habían reunido en Riad, Arabia Saudita. 

De confirmarse, el acuerdo de cooperación militar con Eritrea sería el último estipulado entre El Cairo y los países del 

Cuerno de África, África Oriental o la cuenca del Nilo. Entre ellos se incluyen Djibouti, Kenia, Uganda, Sudán y, más 

recientemente, Somalia. Los analistas sospechan desde hace tiempo que tales acuerdos estaban diseñados principalmente 

para presionar a Etiopía para que demostrara flexibilidad en la disputa con Egipto sobre la Gran Presa del Renacimiento 

Etíope (GERD), el gigantesco proyecto a punto de completarse en el río Nilo y que El Cairo ve una amenaza existencial 

para su suministro de agua. Se trata, en particular, del acuerdo con Somalia, firmado el pasado 14 de agosto con motivo 

de la visita a El Cairo del presidente somalí. Hassan Sheij Mohamud, exacerbando las ya amargas tensiones entre 

Somalia y Egipto, por un lado, y Etiopía, por el otro. 

Según el acuerdo, se enviarán un total de 10 soldados egipcios a Somalia: la mitad de ellos (5) se integrarán en la Misión 

de Estabilización y Apoyo de la Unión Africana en Somalia (Aussom), que asumirá el mando a partir del 1 de enero de 

2025. la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (Atmis), mientras que los otros 5 se desplegarán 

bilateralmente. La respuesta etíope, anunciada con un encendido comunicado difundido el día después de la llegada a 

Mogadiscio de los primeros soldados egipcios que serán desplegados en los estados regionales de Hirshabelle, en el 

suroeste y Galmudug, no se hizo esperar mucho: llegó primero. con el despliegue de vehículos blindados y cientos de 

hombres en la frontera con Somalia, seguido de la toma de algunos aeropuertos clave en la región somalí de Ghedo, 

incluidos los de Luq, Dolow y Bardere, en un intento de impedir el posible puente aéreo de Egipto tropas en el área. Los 

aeropuertos constituyen los únicos puntos de acceso a las ciudades de la región de Ghedo, ya que las principales arterias 

viarias están controladas por el grupo yihadista Al Shabaab. 

Las tensiones con Etiopía han tenido el efecto de acercar aún más las posiciones de Somalia y Egipto, que ya han 

mejorado claramente después de la elección del presidente Mohamud en mayo de 2022. Ya desde el principio están en 

desacuerdo con Addis Abeba por la presa de Gerd. De aquí a 2023, Egipto será un actor clave en materia de seguridad en 

Somalia, contribuyendo al entrenamiento de los reclutas del ejército somalí y al suministro de armas y municiones y al 

tratamiento de los soldados somalíes heridos en los hospitales militares egipcios. También el año pasado, Mogadiscio y 

El Cairo iniciaron conversaciones para una cooperación estratégica más estrecha, y desde hace tiempo circulan en la 

prensa rumores -hasta ahora nunca confirmados- según los cuales Mogadiscio está pensando en conceder a Egipto una 

base militar en el centro-sur del país. Lo que acercó las posiciones de Egipto y Somalia, además de la amenaza común de 

Etiopía, fue también el deshielo de las relaciones entre El Cairo y el aliado histórico de Mogadiscio: Turquía. Un deshielo 

que fue sancionado con la reciente visita a Ankara del presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi (la primera desde 2014). 

Una visita que indicó de forma clara e inequívoca la renovada cercanía entre los dos países después de los años de helada 

vivida desde 2013 debido a posiciones divergentes sobre el Islam político, pero también sobre cuestiones geopolíticas 

regionales. En los años posteriores a 2013, precisamente en 2021, el deshielo entre Qatar -principal punto de referencia de 

los Hermanos Musulmanes- y el bloque de países del Golfo formado por Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y 

Bahréin, junto con Egipto, ha tenido de hecho abrió nuevos destellos en las relaciones entre El Cairo y Ankara. 

 

The Failure of Militarized Diplomacy: Egypt’s Coup and the Decline of 

Continental Hegemony 



 Mural from the Egyptian Revolution depicts popular sentiments on army rule. 

Credit: Ho Hossam el-Hamalawy. 
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In the run-up to the July 2013 coup, supporters of the Egyptian military regularly circulated poorly photoshopped posters 

depicting then-defence minister Abdel Fattah el-Sisi as a lion, looked upon by the late president Gamal Abdel Nasser. 

Meanwhile, the elected Muslim Brotherhood president, Mohamed Morsi, was accused of weakness that led to the 

degrading of Egypt’s stature in the continent. In contrast, the army propagandists declared it was only el-Sisi and his 

officers that could regain Cairo’s glory as a hegemon in the Middle East and Africa, secure the country’s borders and 

protect its perceived rightful share of the Nile water resources threatened by an ambitious ruler in Addis Ababa. 

This has hardly been a success story. 

Militarization of Egypt’s Foreign Ministry 

The relationship between Egypt’s Foreign Ministry and the General Intelligence Service (GIS) has always been close and 

characterised by overlapping mandates. From its early days, the GIS managed to carve out a more substantial sphere of 

influence in the diplomatic service, dominating foreign policy vis-à-vis Egypt’s neighbours and elsewhere. Such a trend 

would only be enforced under the tenure of Major General Omar Suleiman, sometimes to the diplomats’ dismay, which 

was expressed clearly in the memoir of former Foreign Minister Ahmad Abul Ghayt. After the 2013 coup, however, the 

repressive apparatus institutions (GIS, military, and police) scrambled to extend their grip on all state organs, including 

the Foreign Ministry, as part of el-Sisi’s vision to militarize the civil service and society. The overtaking of the 

ministry was not only via staffing its ranks with security officials but also through sending junior diplomats, starting in 

2017, to a six-month ideological indoctrination boot camp at the Military Academy. The diplomats are treated as 

conscripts, humiliated, broken, and receive seminars in the pseudoscience of Fourth Generation Warfare conspiracy 

theories. 

From the river to the sea, failures are all we can see 

The drive for militarisation and change in the ministry’s administrative dynamics have not led to an elevation of the 

regime’s status in Africa, let alone in Cairo’s traditional spheres of influence. On the contrary, one can argue that the most 

populous Arab nation is currently at its lowest point regarding regional power projection and has failed to prevail 

diplomatically in every challenge it faced. Despite frantic attempts over the past decade by Egypt to obstruct Ethiopia 

from building the Grand Renaissance Dam, which Cairo perceives as a strategic threat to its Nile water resources, it could 

not prevail. After many rounds of extended negotiations, the Egyptian government announced in December 2023 that 

talks over the dam had failed. The dam is now in operation. Despite consistent attempts by Cairo to bring South Sudan 

into its sphere of influence, the latter’s legislatures ratified the Ethiopia-backed Entebbe Agreement this month, making it 

the sixth Nile River state to do so, in opposition to Egypt and Sudan. Moreover, landlocked Ethiopia surprised Egypt and 

the rest of the world at the beginning of this year by signing an agreement with the breakaway statelet of Somaliland to 

gain access to the Red Sea. Egypt vehemently opposed the agreement, but its response did not exceed some empty verbal 

threats and denunciations. This month, the Somali central government signed a joint defence pact with Egypt, yet “it’s a 

hallow symbolic move,” says Abdurahman Warsame, a Somali journalist. “This is about Sisi trying to show he’s relevant 

and the isolated [Somali president] Hassan Sheikh Mohamud – who doesn’t control much of his country, including parts 

of the capital itself – trying to show he has friends. But practically on the ground, nothing changes. And it’s difficult to 

see Egypt militarily attacking Ethiopia and Somaliland, both of whom enjoy close relations with the UAE, Sisi’s main 

sponsor.” Securing the vital Suez Canal has always meant Egypt strived to build its strategic domination of the Red Sea. 

In the 1973 war, the Egyptian navy, for instance, imposed a blockade on Israel by closing the Bab el-Mandab strait. In the 

ensuing decades, Egypt worked diplomatically and militarily to ensure smooth maritime navigation through this critical 

sea route. The Yemen Houthis’ campaign, following the outbreak of the latest Gaza war, triggered a crisis in global trade 

and depleted the hard currency revenues of the Suez Canal, which are much needed amid Egypt’s ongoing economic 

crisis. Despite the massive expansion in foreign arms purchases (including submarines and frigates from Germany), the 

Egyptian navy has zero role in containing the threat and unclogging the maritime traffic flow. 

A lost backyard 

In Sudan, historically dominated by its northern neighbour – whose fingerprints were always seen in coups, military 

interventions, domestic political feuds, and GIS operations – Cairo stood by, watching Omar Bashir’s fall in 2019. Egypt 

was unable to influence the political outcome of the revolt, which saw Addis Ababa, Cairo’s archrival, instead 

intervening to broker a settlement between the Sudanese opposition and the military. Two years later, the Sudanese 

Armed Forces (SAF) and the Rapid Support Forces (RSF) staged a coup against the civilian government, reportedly with 

an Egyptian greenlight, only to fail miserably at pacifying the country. In April 2023, Sudan was embroiled in a civil war 

between the army and the RSF. The SAF, backed by Cairo, suffered devastating losses. Diplomatic efforts to resolve the 

conflict are taking place in countries such as Saudi Arabia, Bahrain, and Djibouti rather than Egypt, which has little 

influence on the process. Cairo’s only attempt to host Sudanese talks this month resulted in nothing. At the start of the 

civil war, RSF soldiers captured Egyptian jets and abused Egyptian soldiers at Merowe airbase. Egypt had aimed to 
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establish an advanced strategic position in Sudan to threaten Ethiopia, only to lose such military presence in a humiliating 

manner that was recorded on video and circulated online, adding insult to injury. Cairo, again, has been exposed as a 

declawed old lion.  

Military dictatorship and eclipse of regional hegemony 

The only place where the Egyptian army flexed its muscles was in neighbouring war-torn Libya, with an air campaign. 

And even those air raids hardly tilted the balance on the ground in favour of el-Sisi’s allies. Contrary to the simplistic 

assumption that a hyper-militarised regime is bound to have an aggressive foreign policy, Egypt’s case is a stark example 

of how lack of domestic political legitimacy impacts the state’s ability to project regional power. After squandering 

billions of dollars on white elephant projects and being deprived of local support, el-Sisi’s regime became dependent on 

foreign economic and political aid. This eventually limited its capacity to pursue an assertive foreign policy lest it angers 

its backers. The Egyptian army, no matter the volume of its arms purchases, which are financed mainly by loans from 

Europe, or the size of its troops, is essentially geared towards domestic policing and entrenching the dictatorial regime 

that serves the officers’ class privileges. Any quixotic diplomatic or military adventures outside the country’s borders will 

likely result in an embarrassing catastrophe, which in turn will further erode the military’s stature inside Egypt and 

threaten the foundations of the regime. 
 

DR Congo minerals funding rebel groups – top UN official 

 A top UN official maintains M23 - fighters pictured here - are exploiting minerals 

for funding. defenceWeb - Oct 03, 2024 

Exploitation of mineral resources in the Democratic Republic of Congo (DRC) by rebel groups has reached the point 

where they can be called “militarised entrepreneurs”, the senior United Nations (UN) executive in the central African 

country told the Security Council (SC). Bintou Keita wears the hat of MONUSCO Head and that of Special 

Representative of UN Secretary-General Antonio Guterres. Earlier this week as part of a wide-ranging update on the 

DRC to the SC she said competition over exploitation of and trade in natural resources has “further entrenched and 

exacerbated conflict dynamics” in the eastern DRC, where a Southern African Development Community (SADC) force is 

deployed until year-end. Taking gold as an example, Keita said the expansion of semi-mechanised mining has seen armed 

groups become “militarised entrepreneurs”. “As a consequence, community leaders and depleted government forces are 

struggling to contain armed groups, which have become stronger both militarily and financially.” In addition to gold, 

DRC has copper, cobalt, zinc, cassiterite (the chief source of metallic tin), manganese, coal, silver, cadmium, germanium 

(a brittle element used as a semi-conductor), palladium (used as a catalyst and in alloys), uranium and platinum. Its 

mineral wealth is estimated at $24 trillion and the country accounts for 12% of global diamond production. This makes it 

the fourth largest diamond producer in the world after Russia, Botswana and Canada according to open source 

intelligence. The M23 rebel group has, Keita said, consolidated administrative control over Masisi and Rutshuru 

territories in North Kivu, allowing it full control over coltan production. This metallic ore is used in the manufacture of 

mobile phones and electronic devices. Trade from the Rubaya area, estimated to supply over 15% of global production of 

tantalum, generates $300 000 a month for M23. This, she said, was deeply concerning and must be stopped. “The 

criminal laundering of DRC natural resources smuggled out of the country is strengthening armed groups, sustaining the 

exploitation of civilian populations, some of them reduced to de-facto slavery, and undermining peace-making efforts,” 

Keita said. She warned “unless international sanctions are imposed on those benefitting from this criminal trade, peace 

will remain elusive and civilians will continue to suffer.” 
 

AMÉRICA 
Uruguay se consolida como líder en ciberseguridad en América Latina 

 El país sudamericano escaló posiciones en el ranking global, destacándose en áreas 

clave como medidas técnicas, organización y desarrollo de capacidades, con importantes mejoras respecto a la 

edición anterior del índice. 25 Sep, 2024. 

La International Telecommunication Union (ITU) presentó esta semana la quinta edición del Global Cybersecurity 

Index 2024, que mide el compromiso de más de 190 países en ciberseguridad en áreas clave como marco legal, 

capacidades técnicas, organización, desarrollo de capacidades y cooperación internacional. En esta 

edición, Uruguay destacó como el segundo país mejor clasificado de América Latina, solo detrás de Brasil, con una 

puntuación de 18,93 sobre 20, mejorando un puesto respecto a 2020. Uno de los principales logros de Uruguay se dio en 

el pilar de Medidas Técnicas, donde alcanzó un puntaje perfecto de 20 sobre 20, junto con Brasil. Este pilar evalúa la 

implementación de tecnologías, procesos y competencias necesarias para proteger a los países contra los ciberataques. 

Uruguay mostró un avance de 1,73 puntos en comparación con 2020, consolidando su infraestructura tecnológica y 
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capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad cibernética. En el pilar de Medidas Organizativas, Uruguay obtuvo 

el mejor puntaje de la región con 19,13 puntos, superando a Ecuador y República Dominicana. Este pilar mide la 

coordinación y planificación estratégica entre sectores públicos, privados y académicos para fortalecer la ciberseguridad. 

Además, logró una mejora significativa de 7,38 puntos respecto a la edición anterior, lo que refleja una estructura 

nacional más clara y eficiente en la gestión de la ciberseguridad. Asimismo, el país lideró en Desarrollo de Capacidades, 

con 19,45 puntos, siendo el mejor clasificado de América Latina. Este pilar evalúa los esfuerzos de formación y 

concientización en ciberseguridad para crear un ecosistema robusto que apoye la conectividad universal. En este aspecto, 

Uruguay incrementó su puntuación en 0,41 puntos desde 2020, demostrando un compromiso continuo con la capacitación 

de profesionales en este campo. Sin embargo, Uruguay mostró un desempeño más modesto en los pilares de Medidas 

Legales y Cooperación Internacional. En el primero, alcanzó 19,15 puntos, situándose en la quinta posición regional, 

pero mejorando significativamente en 5,25 puntos desde 2020. En el segundo, donde obtuvo su puntaje más bajo (16,58 

puntos), se ubicó en la octava posición, aunque con una mejora destacable de 4,77 puntos respecto al índice de 2020, 

señalando avances en la cooperación con otros países, aunque aún con espacio para reforzar acuerdos internacionales en 

esta área. Los avances en todos los pilares del índice consolidan a Uruguay como un referente en ciberseguridad en la 

región, junto con Brasil, y evidencian la construcción de un entorno digital más seguro frente a las amenazas globales. 

Acuerdo para el desarrollo de nuevas tecnologías 

En abril, Uruguay y Estados Unidos suscribieron un memorándum de entendimiento sobre cooperación en determinadas 

tecnologías críticas y emergentes, un hecho que realzó un tema estratégico para el país sudamericano, el cómo ser más 

competitivos en términos del ecosistema tecnológico. Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Omar 

Paganini, quien en abril rubricó el documento junto a la subsecretaria de Comercio Internacional de Estados Unidos, 

Marisa Lago. “Uruguay ya tiene una relación en su sector tecnológico muy importante con Estados Unidos. De hecho, 

son nuestro principal mercado y también viene mucha tecnología de Estados Unidos para acá. En este momento en que 

los desafíos aparecen todos los días con temas emergentes, poder firmar esto realza un tema que es estratégico para 

nosotros, que es cómo ser más competitivos en términos de nuestro ecosistema tecnológico”, dijo. 
 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se unen para proteger el Acuífero 

Guaraní 

 Se estableció la soberanía territorial de cada país sobre sus respectivas 

porciones del acuífero. por Luciana Bigliante. 24 sep 2024. https://grupormultimedio.com/argentina-brasil-

paraguay-y-uruguay-se-unen-para-proteger-el-acuifero-guarani-id135256/#:~:text=Sociedad 

En el marco de la 10ª Bienal de Aguas Internacionales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), se llevó a 

cabo la Primera Reunión de la Comisión del Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní en Punta del Este. Este encuentro 

histórico reunió a representantes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, destacando la importancia de la cooperación 

internacional en la gestión de recursos hídricos compartidos. La inauguración de la reunión estuvo a cargo del 

subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, y el canciller uruguayo, Omar Paganini, quienes enfatizaron la relevancia 

del Acuerdo, el primero de su tipo en América Latina, que establece la soberanía territorial de cada país sobre sus 

respectivas porciones del acuífero. La nueva comisión se encargará de coordinar los esfuerzos entre los cuatro Estados 

miembros para asegurar la conservación y el uso sustentable de los recursos del Acuífero Guaraní. Este acuífero, uno de 

los más grandes del mundo, con aproximadamente 30,000 kilómetros cúbicos de agua dulce, es vital para el 

abastecimiento de millones de personas en la región, satisfaciendo necesidades domésticas, agrícolas, industriales y 

turísticas. El acuerdo establece que los países deben adoptar medidas para evitar causar daños a las otras partes y al medio 

ambiente, promoviendo así un manejo responsable de este recurso esencial. La puesta en marcha de la Comisión 

representa un avance significativo en la cooperación sobre acuíferos transfronterizos, posicionando a la región a la 

vanguardia de la conservación ambiental. Durante la reunión, se abordaron temas como el intercambio de información y 

las mejores prácticas de gestión, así como el desarrollo de proyectos conjuntos que no solo beneficiarán la sostenibilidad 

de los ecosistemas hídricos, sino que también impulsarán el desarrollo económico y el bienestar social en las 

comunidades que dependen del acuífero. Los Estados miembros expresaron su agradecimiento a las agencias de 

implementación y ejecución que han apoyado el proceso de institucionalización del Acuerdo, reafirmando su compromiso 

con la gestión integrada y equitativa de los recursos hídricos. La creación de esta Comisión marca un hito en la 

gobernanza del agua a nivel internacional, subrayando la necesidad de un enfoque colaborativo para enfrentar los desafíos 

ambientales actuales. 
 

Canada’s Defense Dilemma 
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Canada’s Defense Dilemma:  Prioritizing North American Security in a Changing World 

In recent years, Canada’s defense policy has faced increasing scrutiny both at home and abroad. As global security 

challenges grow more complex, the question of what role Canada should play in maintaining its defense commitments 

has become a focal point of debate. The country’s position within NATO and its historical partnership with the United 

States place Canada in a unique position. However, as international tensions rise in the Pacific, Arctic, and Northern 

Atlantic regions, it is crucial that Canada adopt a defense posture that is meaningful, but focused and restrained. While 

Canada must uphold its obligations, its commitment should remain primarily anchored in North American security—most 

notably, safeguarding the North Pacific, the Arctic, and the North Atlantic. Canada’s military strategy has traditionally 

revolved around its partnership with the United States through the North American Aerospace Defense Command 

(NORAD) and its NATO commitments. The former, an enduring pillar of Canadian defense, represents the bedrock of 

the nation’s security posture. NORAD allows Canada to monitor and address potential airborne threats across the 

continent, ensuring that North America remains safe from missile or aerial attacks. Its significance is particularly 

pronounced in light of growing concerns over Russian and Chinese military activity in the Arctic and Pacific regions. In 

recent years, the Arctic has emerged as a potential flashpoint in global geopolitics. As climate change melts polar ice, 

previously inaccessible regions are becoming economically viable for resource extraction and shipping. Both Russia and 

China have taken a keen interest in the Arctic’s potential, with Russia increasing its military presence in the region and 

China declaring itself a “near-Arctic state.” The Canadian government has responded by making some investments in 

Arctic sovereignty, including efforts to modernize its aging fleet of patrol ships and strengthen its northern presence. 

These efforts, while essential, remain modest compared to the capabilities of other major powers with interests in the 

Arctic. However, Canada has recently taken a significant step toward bolstering its presence in the region by planning to 

acquire as many as 12 conventionally powered submarines. This acquisition would allow Canada to better advance and 

defend its interests in the North Pacific, the Arctic, and the North Atlantic, providing a critical deterrent against any 

potential threats in these strategically important areas. 

In the Pacific, Canada faces a different but equally pressing set of challenges. The rise of China as a global military 

power, combined with increasing tensions in the Indo-Pacific region, has led some to argue that Canada should increase 

its involvement in security initiatives beyond its shores. While there is value in contributing to global security, Canada 

must weigh the costs and benefits of becoming more deeply enmeshed in Indo-Pacific affairs. Canadian forces have a 

limited capacity to project power in the region, and any significant increase in their presence would likely come at the 

expense of commitments closer to home. Instead, Canada should remain focused on its existing partnerships in the region, 

such as through the Five Eyes intelligence alliance and its naval cooperation with partners like Japan and Australia. The 

planned acquisition of conventionally powered submarines would also enhance Canada’s ability to contribute to Pacific 

security in a meaningful way, while ensuring that its resources remain concentrated on the most pressing security 

concerns. Similarly, the North Atlantic continues to represent a key area of concern for Canada’s defense policy. As a 

NATO member, Canada has participated in numerous military exercises and operations aimed at deterring Russian 

aggression in Europe. However, the growing strain on NATO’s cohesion, coupled with the resurgence of Russian naval 

activity in the North Atlantic, raises important questions about the extent of Canada’s commitment to European defense. 

Canada should undoubtedly continue to support NATO’s collective defense mission, but it must also ensure that its 

resources are not disproportionately allocated to overseas operations. The strategic importance of the North Atlantic, both 

as a trade route and a potential arena for military conflict, means that Canada’s defense posture in this region should 

remain robust but measured. The future submarine fleet could play a pivotal role here, enhancing Canada’s ability to 

monitor and defend its interests in the North Atlantic while maintaining a balanced defense posture. 

One of the key challenges facing Canada’s defense policy is the question of resources. 

The Canadian Armed Forces are relatively small, and the country’s defense budget, while growing, remains modest 

compared to many of its allies. This reality necessitates a defense strategy that is both pragmatic and focused. While some 

voices have called for Canada to significantly increase its military spending, doing so without a clear sense of priorities 

risks wasting valuable resources. Instead, Canada should concentrate on enhancing its core capabilities—particularly in 

areas that directly affect North American security. This means continuing to invest in modernizing NORAD, improving 

Arctic surveillance and infrastructure, and ensuring that Canada can contribute meaningfully to the defense of the North 

Atlantic and Pacific regions. The acquisition of submarines aligns with this strategy, providing Canada with the tools 

needed to project power and protect its interests within its immediate sphere of influence. Moreover, Canada’s defense 

policy must be carefully calibrated to reflect its domestic political realities. Public support for military spending in 

Canada has traditionally been lukewarm, and any significant increase in defense expenditures would likely face political 

resistance. A more focused and restrained approach to defense not only makes strategic sense but also aligns with 

Canadian public sentiment.  

By concentrating on the most pressing security concerns—those that directly affect North America—Canada can build a 

defense policy that is both sustainable and politically viable. There is also a broader question about Canada’s role on the 

global stage. As the world becomes increasingly multipolar, the temptation for nations to assert themselves more 

aggressively in international security affairs will only grow. But Canada must resist the urge to become a global military 

player. Instead, it should prioritize its historical strengths: diplomacy, peacekeeping, and multilateral cooperation. 

Canada’s contributions to global security should be primarily diplomatic and humanitarian, with military commitments 

focused on the defense of North America. The acquisition of submarines, therefore, must be seen within the context of 

protecting national interests rather than seeking to project power far beyond North American shores. 

In conclusion, Canada must chart a careful course in its defense policy, one that is grounded in a clear understanding of 

its strategic priorities and resources. The growing challenges in the Arctic, North Pacific, and North Atlantic demand a 

meaningful response, but Canada’s commitments must remain focused and restrained. By continuing to prioritize North 

American security, Canada can fulfill its defense obligations in a way that is both effective and sustainable. The nation’s 

defense strategy should be one of cautious engagement, ensuring that it remains a reliable partner to its allies while 



avoiding unnecessary entanglements in distant conflicts. This approach will not only protect Canada’s core interests but 

also preserve its ability to respond to emerging threats in an increasingly uncertain world. 

Andrew Latham, Ph.D., a tenured professor at Macalester College in Saint Paul, Minnesota. He is also a Senior 

Washington Fellow with the Institute for Peace and Diplomacy in Ottawa and a non-resident fellow with 

DefensePriorities, a think tank in Washington, DC. 
 

¿A qué se debe el súbito interés de China en las Bahamas? 

 El interés chino en las Bahamas llegó recientemente a los titulares de los 

medios, luego de una audiencia en la que comandantes del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) 

testificaron en torno a la 'agresiva' expansión de la influencia china en el Caribe. Más de ocho y medio millones de 

turistas estadounidenses visitaron las Bahamas durante 2023. 24 Sep 2024. 
Más de ocho y medio millones de turistas estadounidenses visitaron las Bahamas durante 2023. La nación caribeña ofrece 

playas prístinas, una rica historia, la oportunidad de practicar deportes acuáticos, una notable cocina local... y un interés 

muy serio de parte de la República Popular China. Aún cuando las Bahamas han mantenido, tradicionalmenet, una 

marcada cercanía con Washington, las crisis recientes invitaron a que se ampliara la influencia externa de terceros. Los 

expertos estiman que el huracán Dorian le costó a la economía bahameña aproximadamente un cuarto de su Producto 

Bruto en 2019, cifra estimada en US$ 3.4 mil millones. El dramático retroceso del turismo durante las cuarentenas 

implementadas a causa del COVID-19 provocaron un daño aún más profundo a la nación isleña, dejándola especialmente 

vulnerable a la predatoria influencia de Pekín. China no pudo evitar tentarse con la posibilidad de arrojar anclas aquí. En 

tiempos presentes, el comercio bilateral entre las Bahamas y China totaliza los US$ 492 millones. Adicionalmente, China 

contabiliza en el archipiélago una plétora de inversiones en infraestructura, incluyendo el desarrollo de un puerto de 

contención en aguas profundas, US$ 54 millones en créditos otorgados al país para el desarrollo de una autopuesta de 

cuatro vías, US$ 3 mil millones en préstamos para el Resort Baha Mar, y un acuerdo por US$12 millones en procura 

de mejoras sustanciales a la infraestructura existente. La agresiva iniciativa china conocida como Ruta de la Seda (Belt 

and Road Initiative) se extiende más allá de las aguas territoriales de las Bahamas. Diez naciones caribeñas son 

signatarias, incluyendo a Cuba, Jamaica, la República Dominicana, Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, 

Grenada, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam. Hoy día, China exhibe la tercer posición más alta de capitalización 

en el Banco de Desarrollo del Caribe, en tanto ha patrocinado inversiones por más de US$ 10 mil millones, desde el año 

2005. La presencia ampliada de China en el cuadrante caribeño podría resultar particularmente problemática para Taiwán, 

aliado estratégico de los Estados Unidos de América. La región funge como anfitrión para cuatro del pequeño grupo de 

trece países que reconoce oficialmente a Taiwán, en todo el globo. Entre América del Sur y el Caribe, nueve naciones han 

abandonado su postura de reconocer a Taiwán, para beneficiar a China. desde 2016; lo cual refleja los términos de 

la supremacía económica del gigante asiático en la región, y el marcado retroceso de los intereses de la influencia de 

Washington. 

Las Bahamas, amén de ser un socio íntimo de los EE.UU. y uno de sus vecinos geográficos más cercanos, también son 

anfitrión del Centro Atlántico de Pruebas y Evaluaciones Submarinas de la Armada americana, órgano responsable por el 

desarrollo, la investigación, la ingeniería y las pruebas de sistemas bélicos destinados a la guerra subacuática. Siendo que 

el Caribe es una locación primaria para el acceso marítimo estadounidense desde el sur del país, el vínculo de Washington 

con sus socios caribeños son importantes para la seguridad nacional. El incremento de la cooperación de ciertos países 

con el Partido Comunista Chino, además de la ampliación del programa Ruta de la Seda no son acontecimien os 

bienvenidos para el futuro de la región. La proyección del poderío chino en las Bahamas compromete, en la práctica, la 

influencia estadounidense en la región, exige replantear la seguridad informativa de las operaciones militares americanas 

en este cuadrante y, finalmente, debilita la precaria posición internacional y diplomática de Taiwán. Los Estados Unidos 

de América no habrán de tolerar que su posición en el Caribe resulte comprometida. Artículo original, en inglés 

 

BRAZIL’S CRITICAL MINERALS AND THE GLOBAL CLEAN ENERGY 

REVOLUTION 

 Brazil has all the elements for becoming an engine of the rapidly evolving global 

energy transformation. HTTPS://WWW.WILSONCENTER.ORG/ARTICLE/BRAZILS-CRITICAL-

MINERALS-AND-GLOBAL-CLEAN-ENERGY-REVOLUTION By Patricia I. Vásquez on Oct 2, 2024. 

The country boasts some of the world’s largest deposits of critical minerals essential to make possible the transition from 

fossil fuels. Brazil is already an exporter of some of these minerals. But beyond exporting raw materials, the country is 

also looking to develop critical minerals value chains at home, leveraging its leadership in renewable energy. In the 

process, Brazil could emerge as a trailblazer in green technology and climate change solutions. Brazil’s lithium industry 

is proof of its critical minerals potential. In less than two years, Brazil went from zero exports to the fifth-largest lithium 

exporter in 2023, ¹ with projections of a fivefold production increase in the next five years. ² In the Southeastern state of 
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Minas Gerais, “Lithium Valley” hosts 11 projects, while other parts of the country remain untapped. Latin America’s 

largest economy is the world’s seventh-largest greenhouse gas emitter, mainly from deforestation in the Amazon. Since 

taking office in January 2023, President Luis Inácio Lula da Silva has promised to turn Brazil into a climate leader. He is 

fighting Amazon deforestation–which reached unprecedented levels under the previous government–by going after 

criminal gangs and illegal logging and mining. Lula is also committed to realizing Brazil’s dream of industrialization. He 

launched a plan to hand out government subsidies and credit lines to kick start local industry and diversify Brazil’s 

traditionally agriculture-focused economy. ³ Brazil’s ample critical minerals and vast investor interest could help catalyze 

broader industrialization. That is, if politics do not get in the way and the right incentives are in place. Brazil also aims to 

become a model for fighting climate change. The country already has one of the cleanest and most cost-competitive 

energy generation mixes in the world, as it has traditionally relied on hydropower for most of its electricity. As 

construction of large hydroelectric dams started to dwindle in recent decades, Brazil has been rapidly investing in other 

renewable sources of energy, such as onshore wind and solar. It is also emerging as one of the world’s most promising 

sources of offshore wind and green hydrogen. ⁴ In response to climate change, governments have agreed to limit the rise 

in global temperature to below 2°C above pre-industrial levels by 2050. To do so, they must reduce greenhouse gas 

emissions by replacing technologies that reply upon fossil fuels with alternatives, such as electric vehicles (EVs), with 

batteries powered by renewable energy. Those new technologies require critical minerals (Table 1).  

While there has been some progress, countries are not on track to meet their climate commitments. Nonetheless, demand 

for critical minerals is projected to rise considerably in the next two decades: by over 40% for copper and rare earth 

elements (REE), 60-70% for nickel, and almost 90% for lithium. By 2040, graphite demand is expected to grow 25 times 

the level in 2020.⁵ 

Brazil is in an exceptional position to benefit from that increasing demand due to its huge natural resource endowment 

(Table 2). It holds the second-largest global reserves of nickel (at par with Australia) and of graphite. It is the third-largest 

producer of graphite and stands to become the third-largest REE supplier (the first outside Asia). Brazil also produces 

14% of the world’s lithium, has the third-largest manganese reserves, and ranks among the top ten copper producers. 

Demand for niobium, another critical mineral, is expected to increase considerably due to its use in advanced battery 

technologies and in strengthening steel for clean energy applications. Brazil is the world’s largest producer of niobium, 

responsible for roughly 95% of global supplies, and holds the largest reserves. ⁶ Of the total niobium imports to the 

United States between 2019-2022, 66% originated in Brazil. ⁶ 

 Latin America’s largest economy could also use current 

geopolitical tensions to its advantage. Brazil presents unique friendshoring opportunities for the United States and Europe 

as they try to break their critical mineral reliance on imports from China. The Asian country dominates the refining of key 

minerals needed for the energy transition: 44% of copper, 65% of lithium, 91% of graphite, and 97% of REE. It also 

dominates the world’s supply of graphite and processes 70% of nickel and 90% of manganese. ⁷ The United States 

depends on imports from China for its entire supply of REE and graphite. China also controls the upstream and 

downstream processes for the production of magnets, for which REE are essential. ⁸ China recently adopted export 

restrictions on graphite, which could impact prices and cause supply chain disruptions. 

Brazil’s Challenges in the Global Critical Minerals Race 

Global competition for critical minerals is rapidly increasing through attempts at diversifying supply sources, at 

technological innovation, and because of geopolitical efforts to limit dependence on China. New producing countries are 

emerging as demand for critical minerals increases. Meanwhile, the technologies that make the energy transition possible 

are constantly evolving; the minerals so highly demanded today may not be the ones used in the future. For that reason, 

there is a window of opportunity for countries with large critical minerals deposits to try to meet today’s market needs. 

With mining projects taking decades to take off, it is in Brazil’s best interest to promptly take advantage of the moment. 

The development of its critical mineral wealth has been on the radar of Brazilian governments for almost two decades, yet 

Brazil’s production still lags its reserve potential. Three issues help explain Brazil’s slow development of its ample 

critical mineral resources. One is the lack of data about Brazil’s mineral wealth; only 27% of the country has been 

mapped. ¹⁰ Knowing the location of the country’s mineral endowment is essential for investor decision-making. It would 

also help in planning for public investments in infrastructure and research and development geared to the mining industry. 

Another challenge is the convoluted fiscal regime and long process for obtaining mining and environmental licenses. The 

fiscal regime encompasses federal, state, and municipal taxes that sometimes overlap, including between state and local 

jurisdictions. Congress approved a tax reform in December 2023, but it is not fully implemented. Improving Brazil’s tax 

policies to attract investors is a national priority, a process led by a special office in the Finance Ministry. But the process 

is slow, with a ten-year transition period. 



  
Finally, Brazil still has not developed an integrated, national critical minerals policy with development goals, timelines, 

and incentives. Such a strategy would send a strong signal to guide mining companies in making long-term investment 

decisions. Instead, there are stand-alone government initiatives, with mixed results. In 2021, for example, then-President 

Jair Bolsonaro introduced the Pro-Strategic Minerals Policy, aimed at fast-tracking the licensing of critical minerals 

projects. ¹¹  An Inter-Ministerial Committee for the Analysis of Strategic Mineral Projects, with members from different 

government institutions, was tasked with selecting critical mineral projects, helping investors navigate the Brazilian 

bureaucracy, and accelerating reviews of applications for mining and environmental licenses. ¹² 

Typically, there are several government departments involved in issuing permits, at the federal, state, and municipal 

levels, and they do not always coordinate. Each state has its own licensing agency and processes, with requirements based 

on local idiosyncrasies. It is practically impossible to predict how long it will take to obtain environmental approvals. 

This makes it difficult for investors, especially for large, complex, long-term mining projects. As of August 2023, around 

70,000 mining licenses were pending approval by the National Mining Agency. ¹³ Bolsonaro’s 2021 fast-tracking 

initiative was particularly welcomed by junior investors in critical minerals, who usually lack the financial or human 

resources to navigate Brazil’s red tape. But the policy also received criticism for lack of transparency and for skipping 

important steps in reviewing a license application. The committee approved 19 projects, for a total investment of $12 

billion. Most were in the Amazon, ¹⁴ raising sensitive questions about environmental protection. Under Lula, 

environmental and social issues have taken center stage, which helps explain the more cautious approach to critical 

minerals. The granting of licenses has reportedly slowed. Yet Brazil remains committed to boosting critical mineral 

production. The New Growth Acceleration Program launched last year, includes $55 million per year between 2023-2026 

for mineral exploration and geological research. ¹⁵ In addition, a new industrial policy adopted earlier this year prioritized 

the energy transition, innovation, and the so-called bioeconomy, and pledged $125 million between 2024-2026 to meet 

those goals. ¹⁶ 

At the same time, Lula is expected to implement stricter mining permitting policies. Were this to happen, investments in 

critical minerals could slow. The expected policy shift is an effort at avoiding conflicts with local communities. Mining 

has had a bad reputation in recent years, following the collapse of two tailings dams that held iron ore waste in Minas 

Gerais. The catastrophes, in 2015 and 2019, left hundreds of deaths, thousands displaced, and significant environmental 

damage. New projects aimed at the energy transition have already drawn local opposition and tensions with local 

communities are expected to grow. In the Lithium Valley, locals complain of water and air contamination and say they 

are not benefitting from lithium investments, as was promised to them. Meanwhile, the arrival of large numbers of 

migrants seeking jobs in the mining sector could strain local services. ¹⁷ 

Critical Minerals to Accelerate Industrialization 

Lula is set on transforming Brazil from a producer and exporter of ores into an industrial power that adds value to critical 

minerals. He hopes the energy transition will trigger that transformation. To achieve that goal, the government is looking 

for international partnerships that would expand its geological mapping, transfer know-how and technology for mineral 

processing, and invest in research and innovation. ¹⁸ Brazil cannot do it alone: it lacks technological know-how, has 

limited funding, and some regions–the Lithium Valley among them–lag in infrastructure development. The government is 

trying to tackle these issues through isolated measures, including a project to restructure the National Mining Agency. 

Earlier this year, the National Bank for Economic and Social Development (BNDES) launched a $200 million Strategic 

Minerals Investment Fund. ¹⁹ Fortunately, several countries also appear interested in supporting in Brazil’s critical 

minerals industry. Brazil is in conversations with the United States, Germany, and the European Union, while leaving 

open the possibility of partnerships with China. Brazil joined the UN Panel on Critical Energy Transition Minerals that 

promotes sustainable mining standards and practices, and it is using its 2024 G20 presidency and its leadership next year 

of the UN climate negotiations to promote Brazil’s role in the global energy transition. In particular, the US government 

has expressed interest in partnering with Brazil to strengthen critical minerals supply chains. ²⁰ Brazil would welcome a 

critical minerals agreement (CMA) with the United States, similar to one signed by Japan, that would extend benefits to 

Brazil under the Inflation Reduction Act (IRA). On a visit to Brazil earlier this year, Secretary of State Antony Blinken 

welcomed Lula’s interest in joining the US-led Minerals Security Partnership, which encourages international 

coordination in securing mineral supply chains. In meetings with EU representatives, Brazil has also expressed interest in 

critical minerals agreements, independent of EU free trade negotiations with the Mercosur bloc. 

From Vision to Reality 

The lithium industry offers proof that it would not take much for Brazil to become attractive to investors in other critical 

minerals. Earlier this year, Lula canceled the requirement that lithium producers obtain a preliminary export permit from 

the National Commission of Nuclear Energy. Brazil now allows unrestricted foreign trade of lithium minerals, ores, and 

derivatives. The move is expected to attract $2.8 billion in lithium investments through 2030, which would put Brazil 

among the world’s top producers. ²¹ At the same time, lithium is also an example of the complexities that surround the 

development of Brazil’s critical minerals. Lithium is a key input for the batteries used in electric vehicles. But Brazil does 



not seem committed to promoting electric vehicles. Instead, as a world leader in biofuels production, it is focused on 

expanding the use of ethanol and biodiesel in transportation. Even so, Brazil could benefit from involvement in the 

production of lithium-ion batteries for use in systems that store renewable energy, such as solar and wind. Renewable 

energy is high in the energy mix of Brazil, which plans to considerably expand its renewables output. In 2022, 77% of 

Brazil’s energy generation came from renewables, of which 79% was from hydro, 15% from wind, and 6% from solar. ²²   

For Lula, to help industrialize Brazil by building critical minerals value chains, a national critical minerals strategy is a 

must. Such a strategy would help coordinate the policies across the national government and among state and local 

authorities and promote Brazil’s emergence as a global leader in critical minerals production and the development and 

manufacturing of green technologies. An effective policy would set medium and long-term goals for the development of 

critical minerals, considering national objectives and market signals. This would help identify both the greatest export 

opportunities for raw materials and the possibilities for local minerals processing and for building domestic clean energy 

value chains. It would also provide a comprehensive policy framework for attracting private investment, while 

considering social and environmental considerations. Absent a detailed roadmap that would help investors plan long-term 

projects in Brazil, the country’s critical minerals potential will remain largely untapped. 
 

ASIA CENTRAL  

Qué es OTSC y por qué Armenia la acusa de amenazar su soberanía  

 El primer ministro Nikol Pashinián apuntó contra la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, tras haber retirado a su país de la alianza a mediados de 

junio. Nataniel Peirano. 20/09/2024. 

La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) es uno de los tantos órganos que funciona 

como herramienta de influencia para Rusia. Desde una posición de liderazgo, el gobierno ruso transmite una serie de 

lineamientos políticos y militares en distintos países de Europa del Este y Asia.  Armenia formaba parte de la 

organización hasta junio de 2024, cuando el primer ministro Nikol Pashinián decidió retirar al país tras ser sumamente 

crítico y la acusó de comprometer su soberanía. 

¿Qué es la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva? 

Sucesora casi inmediata del Pacto de Varsovia, una alianza entre las repúblicas soviéticas que cayó en 1991, la 

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva agrupó al último contingente de países aliados de Rusia. Al año 

siguiente se firmó el Tratado de Seguridad Colectiva y tras un proceso que duró una década, se constituyó la OTSC como 

una entidad permanente en Moscú. La organización surgió con la premisa de mantener la seguridad e integridad de la 

región tras la caída de la Unión Soviética. La construcción del nuevo tratado se dio en medio del éxodo de las repúblicas 

soviéticas hacia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A la alianza que hoy rivaliza con el Kremlin 

partieron viejos amigos como República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumania. 

 La OTSC es la principal herramienta de Rusia para evitar el éxodo completo 

de las repúblicas que conformaron la extinta Unión Soviética. 

Con la OTSC, Moscú buscó conservar su influencia sobre las restantes repúblicas minoritarias y más apegadas a la 

identidad que reinó desde 1922 hasta la década del 90. Originalmente el pacto estuvo conformado por Armenia, 

Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. 

En poco más de 30 años de vida, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva estuvo prácticamente liderada por el 

presidente ruso Vladimir Putin. La entidad emula gran parte de la estrategia geopolítica de la OTAN. Por ejemplo, su 

artículo 5 que establece una defensa colectiva si uno de los Estados miembro resulta atacado o el asentamiento de bases 

militares rusas en el resto de los integrantes como hace también la Alianza Atlántica. 

Éxitos y fracasos de la OTSC 

El único éxito de Putin fue la interrupción de la migración de las antiguas naciones soviéticas y reforzado la colaboración 

económica, política y militar junto a organizaciones periféricas con la Comunidad de Estados Independientes, también 

presidida por Rusia. La integridad de la concepción original duró poco. Azerbaiyán y Georgia se retiraron del acuerdo en 

1999 y Uzbekistán tuvo dos ciclos, concluyendo su participación en 2012. De hecho, Rusia invadió Georgia en 2008 y 

Bakú tuvo conflictos con miembros de la OTSC como Armenia. Con intervenciones y ausencias, la Organización del 

Tratado de Seguridad Colectiva trajo inconvenientes entre sus miembros. Además, Moscú no intervino en los principales 

conflictos locales como la revolución kirguisa de 2010, la segunda guerra de Nagorno Karabaj entre Armenia 

y Azerbaiyán, y el conflicto fronterizo de 2021 entre Kirguistán y Tayikistán, enfrentamientos entre viejos y actuales 
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miembros de la alianza. La primera y única intervención conjunta en el marco de la OTSC ocurrió durante la crisis interna 

de Kazajistán. Los disturbios se desataron por el aumento del precio del gas licuado dos años atrás, que ayudó a 

estabilizar a un país sumido en disturbios. 

Armenia abandona el acuerdo por amenazas a su soberanía 

La decisión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva de no intervenir en la segunda guerra de Nagorno 

Karabaj. El territorio en disputa desde la época soviética produjo un alejamiento paulatino de Armenia del bloque post-

soviético. El conflicto con Azerbaiyán y la ausencia de ayuda aliada le costó a los armenios la pérdida de un territorio que 

había ocupado en 1994. Según el primer ministro Nikol Pashinián la alianza sigue sin responder a las consultas 

armenias y decretó su salida en junio de 2024. El primer ministro de Armenia Nikol Pashinián criticó abiertamente a la 

OTSC y retiró al país del bloque post-soviético. “Congelamos nuestra participación en la OTSC no solo porque no 

cumple con sus obligaciones de garantizar la seguridad de Armenia, sino también porque crea amenazas a la seguridad de 

Armenia, su futura existencia, soberanía y condición de Estado”, dijo Pashinián al justificar su decisión en un foro 

panarmenio realizado en Ereván.  El mandatario aseguró que la relación con la OTSC está en un “punto de no retorno”. A 

su vez, reconoció que no quiere romper los vínculos con Rusia y que planea aumentar la colaboración con la Unión 

Europea. 

 

EUROPA 
"Zombielandia": cómo Alemania intenta solucionar la grave crisis de drogas que 

afecta a Frankfurt, la capital económica del país 

 Durante la segunda mitad de la década de 1980, muchos consumidores de heroína se 

concentraban en el centro de Frankfurt. 

Una realidad alejada de las canchas de fútbol impactó a los aficionados y turistas que visitaban Frankfurt, en 

Alemania, durante la Eurocopa 2024: en las calles aledañas a la principal estación de trenes se congregaban 

consumidores de crack. https://www.bbc.com/mundo/articles/c985vp5lv87o. Autor, Julia Braun. Título del autor, 

BBC News Brasil. 14 sep 2024. 

Cerca de Bahnhofsviertel, la principal estación de tren del centro financiero alemán que atrae cada día a más de 500.000 

viajeros, turistas y banqueros trajeados se mezclan con gente encendiendo pipas en las puertas de los establecimientos, 

burdeles y la basura de las calles. Apodada por la prensa local como "zombieland", es actualmente uno de los mayores 

retos de las autoridades. Según datos de la propia administración local, por la zona se desplazan cada día alrededor de 350 

usuarios de la droga. El flujo varía mucho. Mientras que algunos días sólo unas pocas personas se reúnen frente a los 

refugios y centros de acogida del ayuntamiento, otras veces es posible encontrar grupos de hasta 50 personas. Las 

autoridades alemanas están luchando por encontrar salidas a un problema que parece no tener solución.  Pese a ello, los 

responsables de la estrategia creen que el modelo implementado en Frankfurt puede servir de inspiración para otras 

ciudades del mundo con crisis similares. 

De la heroína al crack 

La historia de Frankfurt con el consumo abierto de drogas no es nueva. Durante la segunda mitad de la década de 1980, se 

desarrolló una escena amplia y compleja en torno a la estación de tren Taunusanlage, situada a unos 500 metros de 

Bahnhofsviertel, donde hoy se encuentra el foco del problema. En aquella época, la droga más popular era la heroína. En 

plena crisis, más de mil usuarios se reunieron en la región para inyectarse, mientras las ventas se realizaban casi 

libremente. Además de ser un problema social, el Taunusanlage era una cuestión de salud pública. Alrededor de 150 

adictos morían cada año por sobredosis. Las primeras estrategias implementadas por la administración local para 

solucionar el problema resultaron insuficientes. No fue hasta la década de 1990 que las cosas empezaron a mejorar. Pero 

la situación nunca desapareció por completo. Y, más recientemente, la droga más consumida es el crack. 

Los controles realizados periódicamente por el Centro de Investigación sobre Drogas (CDR) de la Universidad de 

Frankfurt muestran que hasta 1995 la cocaína en polvo era la más consumida en la ciudad. Hoy en día, el crack 

representa alrededor del 90% de todas las sustancias ilícitas que se consumen diariamente en Bahnhofsviertel. 

Esta transición se produjo no sólo en Frankfurt, sino en todo el país. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías (OEDT), mientras en 2015 el 1,2% de la población de entre 15 y 64 años había consumido crack en el 

último año, en 2021 este total ascendió al 3,1%. 

Y aunque no hay datos recientes publicados por el OEDT, la noción general es que el consumo no ha hecho más que 

crecer desde entonces. Una encuesta encargada por el Parlamento alemán y realizada por la institución sin fines de lucro 

IFT (Institut für Therapieforschung) en febrero de este año entrevistó a empleados de centros de acogida y a aquellos que 

trabajan para ayudar a los consumidores de drogas en todo el país. Entre los expertos entrevistados, casi el 30% afirmó 

haber notado un ligero aumento en el consumo de crack y más del 32% mencionó un fuerte aumento. Además de 

Frankfurt, ciudades como Berlín, Hamburgo y Hannover también albergan escenarios de consumo de crack (y otras 

drogas) al aire libre. Aunque la cocaína sigue siendo más popular entre los consumidores ocasionales y recreativos, los 

expertos dicen que el crack domina entre los consumidores crónicos, especialmente en las catalogadas "tierras 

zombies". Bernd Werse, director del CDR, afirma que la práctica de fabricar crack a partir de cocaína fue introducida en 

Alemania principalmente por los soldados estadounidenses que ocuparon algunas ciudades durante y después de la 
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Segunda Guerra Mundial. "A finales de los años 90 todavía había dos escenarios de drogas en Frankfurt: uno más grande, 

con heroína y otras drogas inyectables, y otro más pequeño, con crack", explica. "Pero en unos dos años los dos grupos se 

unieron y poco después el crack se hizo frecuente". Según Artur Schroers, jefe del Departamento de Drogas de Frankfurt, 

en los últimos años el mercado de drogas en dicha ciudad y en todo el país se ha visto inundado por la oferta de cocaína. 

"Nunca antes se había producido tanta cocaína en el mundo como hoy, nunca antes se había lanzado tanta cocaína al 

mercado, a precios comparativamente bajos y con una calidad casi pura", dijo a BBC News Brasil. En junio de este año, 

las autoridades alemanas anunciaron la mayor incautación de cocaína en la historia del país. Según la Oficina de 

Investigación Criminal del Estado de Baden-Württemberg, en 2023 se confiscaron en el puerto de Hamburgo decenas de 

toneladas procedentes de América del Sur por un valor de varios miles de millones de euros. 

 Nunca antes se había producido tanta cocaína en el mundo como hoy, dice un experto. 

Al aumento del consumo de crack en Frankfurt también puede haber contribuido un proceso de transformación 

urbana en los alrededores de Bahnhofsviertel y, más recientemente, la pandemia de Covid-19, afirma Bernd Werse. 

Poco antes de la crisis sanitaria, los propietarios de la región comenzaron a tener esperanzas de que el barrio finalmente 

pudiera liberarse de su pasado después de que los bares y restaurantes de moda abrieran sus puertas y comenzaran a atraer 

nuevos clientes. Pero con la pandemia y el aislamiento obligatorio, los establecimientos cerraron, las calles quedaron 

abandonadas y la criminalidad creció (Frankfurt ostenta el título de ciudad más peligrosa de Alemania). Y los constantes 

operativos policiales contra los narcotraficantes de la región no han sido suficientes para acabar con el consumo en los 

alrededores de la comisaría. "La gente ha empezado a quejarse más del consumo de drogas en la región en los últimos 

años, lo que ha provocado una reducción de la zona donde se concentran los consumidores", afirma. "Con menos 

espacio, el nivel de agresión entre ellos ha aumentado, lo que hace que la región sea más aterradora para muchos 

residentes y usuarios de la estación". Y mientras que el perfil típico de un consumidor de heroína en Frankfurt hasta 

finales de los años 90 era más joven, en torno a los 30 años, actualmente la edad media de quienes consumen crack en las 

calles del centro de la ciudad es de 42 años, según el CDR. "Esto significa que muchos de los usuarios llevan allí muchos 

años, probablemente desde los años 80 y 90", afirma Bernd Werse. "Pero también significa que estos usuarios viven más 

tiempo gracias a las medidas de reducción de daños implementadas por las autoridades". 

"El método Frankfurt" 

El conjunto de medidas adoptadas por las autoridades de Frankfurt en los años 1990 para hacer frente al consumo de 

opioides en las calles del centro de la ciudad pasó a conocerse como “The Frankfurt Way” (“El método Frankfurt", en 

español). El modelo es estudiado internacionalmente para conciliar la represión del tráfico ilícito de drogas con una fuerte 

inversión en servicios sociales y de salud para los usuarios. El sistema de apoyo construido incluyó una amplia red de 

médicos y psiquiatras disponibles día y noche, construcción de albergues, alojamiento de emergencia y camas de día, 

provisión de insumos de higiene, alimentación, terapia y ayuda en la búsqueda de empleo, además de la instalación de 

salones y cafés nocturnos en las calles donde se concentraba el consumo. Una parte importante del modelo también se 

basa en salas de consumo supervisado de drogas. En estos lugares, los adictos tienen acceso a jeringas y todo el 

material esterilizado para consumir la sustancia y reciben apoyo médico en casos de sobredosis. El espacio también 

permite a los trabajadores sociales entrar en contacto con los adictos y presentarles opciones de tratamiento para la 

adicción. Además de ayudar a sacar de las calles a un gran número de usuarios, las salas también ayudaron a 

reducir las infecciones provocadas por la reutilización de jeringas infectadas. La ciudad también ordenó una amplia 

intervención policial, tras la cual todos los usuarios que se reunieron en el centro de la ciudad fueron trasladados en 

autobús a refugios repartidos por toda la ciudad. Las personas dependientes que no residían en Frankfurt fueron 

expulsadas de la ciudad. Al mismo tiempo, se establecieron centros de apoyo en sus ciudades de origen. El método 

Frankfurt también incluye inversiones en terapia de sustitución, utilizada principalmente para controlar el consumo de 

heroína. En este caso, el fármaco se sustituye por otros opioides, normalmente metadona, con una cantidad estipulada y 

un uso controlado por un médico. La abstinencia no es necesariamente uno de los objetivos buscados en este tipo de 

tratamiento, sino el control del uso. Las acciones iniciadas en 1992 dieron como resultado no sólo una disminución de las 

muertes relacionadas con las drogas (de 147 casos en 1991 a menos de 40 una década después), sino también una clara 

disminución de la delincuencia. En 2023 se registraron en Frankfurt 32 muertes relacionadas con las drogas. La cifra 

sigue siendo mucho menor que antes de la implementación de soluciones locales, pero el crecimiento de la 

disponibilidad y el consumo de crack preocupa a los expertos, sobre todo porque los tratamientos y recursos 

adoptados para controlar el uso de opioides no parecen estar funcionando en el contexto actual. "El crack se puede 

fumar en bocanadas rápidas en la calle. El efecto comienza después de unos segundos y desaparece después de unos diez 

minutos. El deseo por la siguiente calada comienza inmediatamente. Por lo tanto, las personas que consumen crack 

tienden a quedarse donde pueden conseguirlo y consumen rápidamente sus productos", afirma Artur Schroers, jefe del 

Departamento de Medicamentos de Frankfurt. Y, a diferencia del tratamiento con heroína, no existen medicamentos que 

reemplazan la cocaína en polvo y el crack para controlar el uso de la droga de manera comprobadamente efectiva. 

Reducción de daños 



 Nunca antes se había producido tanta cocaína en el mundo como hoy, dice un experto. 

La nueva realidad que enfrentan Frankfurt y Alemania requiere un nuevo enfoque, dicen los expertos.  "El método 

Frankfurt ha abierto las puertas a la instalación de muchas instituciones donde los usuarios pueden buscar ayuda. Pero 

hemos visto que no funciona del todo", afirma Bernd Werse. "Si no existieran estas instituciones sería mucho peor, pero 

todavía hay mucha gente que lo utiliza en las calles". 

El Ayuntamiento de Frankfurt, a través del Departamento de Medicamentos, afirma estar invirtiendo en mejoras y 

cambios en su estrategia. Entre las acciones implementadas más recientemente se encuentran la ampliación del número de 

alojamientos de emergencia, la ampliación de la atención médica y de enfermería y la ampliación del horario de apertura 

de los cafés nocturnos diseñados para acoger a los usuarios. Además de los servicios de higiene ya existentes en los 

centros de servicios del ayuntamiento, también se instaló cerca de la estación un contenedor con cinco baños y cuatro 

duchas. "Esta [nueva] dinámica del consumidor significa que necesitamos ampliar los servicios de reducción de 

daños", dice Artur Schroers, del Departamento de Drogas. "Además, las ofertas de asistencia deben estar disponibles 

incondicionalmente y ser fácilmente accesibles, para llegar así a los más afectados". Las autoridades locales también 

están trabajando en la construcción de un gran centro integrado enfocado a consumidores de crack, que incluirá una zona 

de consumo controlado de drogas en el patio interior. Una estrategia similar ya se ha adoptado en Hamburgo, donde 

también hay un escenario abierto de crack en el centro de la ciudad y el año pasado se registraron 88 muertes relacionadas 

con el uso de sustancias ilícitas. En el centro de la ciudad portuaria del norte de Alemania, también cerca de una de las 

estaciones de tren más grandes, las autoridades locales han creado un gran centro llamado The Drob Inn. Pero a diferencia 

de otras estaciones de servicio de este tipo, los usuarios pueden permanecer y consumir drogas en un patio situado frente 

al edificio. Sigue siendo una zona pública, pero está ubicada en un área con menos movimiento de personas. Según los 

defensores de la estrategia, la proximidad del patio al centro de servicios facilita a los profesionales sanitarios y a la 

policía supervisar la vida cotidiana de los adictos, al mismo tiempo que este modelo puede ser visto por los usuarios de 

drogas como menos intimidante que un uso de habitación supervisada. "No es una solución completa, pero en cierto 

modo ayuda a evitar que estas personas se dispersen en zonas de circulación de residentes y establecimientos 

comerciales", afirma Bernd Werse. Lo cierto es que los responsables de la estrategia de Frankfurt creen que el modelo 

actual de lucha contra el consumo de drogas y de acogida de los drogadictos, así como las estrategias aplicadas desde los 

años 90, pueden ser una buena fuente de inspiración para otros lugares del mundo. "La propagación del crack no es un 

problema o un fenómeno inherente a Frankfurt y Hamburgo, pero es una realidad en muchas ciudades grandes y medianas 

de Alemania" y de otros países, afirma Artur Schroers. 
 

UK explores possible future where Russia wins, China leads 

  The Ministry of Defence’s (MOD) newly released Global Strategic Trends: 

Out to 2055 outlines several possible future global scenarios, one of which envisions a world where Russia wins the 

war in Ukraine and China rises to global dominance, leading a new world order. By George Allison - Sep 27, 2024.  
This potential future, among others explored in the report, highlights how global power dynamics could shift dramatically 

in the coming decades. These scenarios are part of a broader effort by the MOD to help policymakers prepare for an 

uncertain and volatile future. Released on 27 September 2024, the 456-page document presents a range of potential 

futures. Global Strategic Trends: Out to 2055 describes key drivers of change and illustrates alternative future worlds to 

test planning assumptions and help decision-makers prepare for an uncertain world. 

The Ministry of Defence are keen to note: 

“The findings and deductions do not represent the official policy of the UK government or that of the MOD, but the 

findings will be considered as part of the Strategic Defence Review, which will make sure our Armed Forces are 

bolstered and that our country has the capabilities needed to ensure the UK’s resilience for the long term.” 

The document indicates an abundance of opportunities, alongside new and existing challenges in the global outlook. 

Notable areas of potential future trends for Defence include: 

• A highly uncertain future for Russia, with the outcome of its war in Ukraine and the implications of this being key to 

its future power and status. 

• China will continue to use economic interdependencies, underpinned by military strength, as core means to achieve its 

objectives. 

• In an age of increasing uncertainty, the need to build resilience, agility and new forms of deterrence will be 

paramount. 

• An expansion in the number of nuclear-armed states fielding more powerful weapons, combined with new weapons of 

mass effect, could create new challenges. 

https://twitter.com/intent/tweet?text=UK+explores+possible+future+where+Russia+wins%2C+China+leads&url=https%3A%2F%2Fukdefencejournal.org.uk%2Fuk-explores-possible-future-where-russia-wins-china-leads%2F&via=ukdefjournal
https://twitter.com/intent/tweet?text=UK+explores+possible+future+where+Russia+wins%2C+China+leads&url=https%3A%2F%2Fukdefencejournal.org.uk%2Fuk-explores-possible-future-where-russia-wins-china-leads%2F&via=ukdefjournal
https://ukdefencejournal.org.uk/author/george-allison/
https://www.gov.uk/government/publications/global-strategic-trends-out-to-2055


• Military shaping power will remain one of the ultimate levers of power. Space and cyberspace will increasingly be a 

key factor in battlefield success. 

In Pathway 3 – Changing Spheres of Influence, Russia’s victory in Ukraine acts as a key turning point, signalling a 

decline in Western power. The report suggests that China would seize this opportunity, strengthening its influence and 

leading a Eurasian bloc that could reshape global power dynamics. Although Russia’s success is not essential for this 

scenario, the MOD notes that “Russia wins the war in Ukraine” would highlight Western weakness and give China room 

to grow its global leadership. The report outlines how “China becomes the biggest economy and the renminbi becomes 

the leading global currency,” displacing the US dollar and further diminishing Western influence. If China manages its 

domestic challenges and continues to grow economically, it could extend its reach through trade agreements and 

technological dominance, while Western nations struggle to maintain their social and economic stability. Key indicators 

of this possible future include “emerging middle powers cooperate more closely with China” and “the US retreats from 

international institutions and its global presence declines.” The report suggests this would lead to a world where 

influence is divided into different spheres, with China at the centre of a new, more transactional global order. In this 

future, China would successfully build a Eurasian bloc, leading a number of emerging powers. As the MOD 

notes, “China gains influence over a weakened Russia and succeeds in building a Eurasian bloc, involving a number of 

emerging powers, which then evolves into a new world order operating under strong Chinese influence.” Rather than 

simply replacing the US, this scenario sees a multipolar world emerge, where global power is distributed more evenly, 

and Western dominance fades. The report does point out that, even under this scenario, “other powers will still act in 

their own interests.” The future described here is not one of ideological alignment but of pragmatism and transactional 

relationships, where countries seek their own advantages within a shifting global framework. Global Strategic 

Trends also highlights that this scenario would not bring global stability. Instead, competition would grow across 

different spheres of influence, with military and technological power becoming increasingly important. The development 

of Chinese-led military alliances and advances in space and cyberspace warfare would present new challenges to global 

security. As the report warns, “Military shaping power will remain one of the ultimate levers of power,” and 

technological superiority would be critical in future military engagements. 

This edition of Global Strategic Trends is the MOD’s seventh in a series that has been running for over two decades. The 

aim is to help policymakers avoid making decisions based on outdated assumptions. The report stresses that “Without 

context, there is a risk that planners, policymakers and capability developers will assume a future that conforms to 

preconceived ideas and assumptions.”Beyond the scenario where Russia wins and China leads, the report explores 

several other futures shaped by different global forces. 

• In Pathway 1 – Existential threats drive a new multilateral accommodation, global challenges like climate change, 

pandemics, and organised crime push states to cooperate. The scenario imagines a new multilateral order where global 

cooperation becomes essential to tackle these existential threats. 

• Pathway 2 – The current system endures in a multipolar world sees the US, supported by its democratic allies, 

maintain its global leadership. In this future, democratic societies remain attractive, and despite rising competition, global 

conflict is avoided, allowing the current international system to continue. 

• Pathway 4 – Competition and decoupling leads to conflict and a deglobalised world foresees rising tensions and 

competition for resources. Trade wars, protectionism, and the decoupling of global value chains lead to a devastating 

regional conflict, resulting in the collapse of the current international order. 

• Pathway 5 – Incremental instability leads to a new networked order describes a world where state governments 

struggle to address creeping crises, leading to instability. In this scenario, non-state actors, such as corporations and 

powerful cities, rise to fill the void left by faltering governments. 

These scenarios highlight the unpredictability of the future and the complex forces at play. The MOD’s analysis urges 

policymakers to prepare for a range of potential outcomes, reminding them that no one can predict exactly what the world 

will look like in 2055. 
 

Europa se está quedando atrás 

 Ian Vásquez señala que solo cuatro de las 50 empresas  tecnológicas más 

importantes del mundo son europeas. 25 SEPT 2024. 

Cada tantos años la Unión Europea (UE) presenta una estrategia para mejorar su economía. El reporte Draghi, que salió 

este mes, es el más reciente y llama la atención sobre lo que varios observadores también han estado documentando: la 

economía europea se está quedando cada vez más atrás de la estadounidense. Según Mario Draghi, ex primer ministro 

italiano y autor del reporte, desde el 2002 al 2023 la brecha entre las dos economías en términos del PBI ha crecido del 

15% al 30%. Esto se debe mayormente a una productividad mucho más baja en Europa que en Estados Unidos. Los 

estadounidenses se están volviendo notablemente más ricos que los europeos. Desde el 2000, por ejemplo, la renta real 

disponible por persona ha crecido casi el doble en Estados Unidos que en la UE. El ingreso promedio del europeo se 

encuentra un 27% por debajo del estadounidense y el salario promedio está un 37% por debajo, según el analista Fareed 

Zakaria. El centro de investigación europeo Ecipe comparó el ingreso per cápita de los países europeos con el de los 

estados de Estados Unidos y encontró que buena parte de Europa está al nivel de los estados más pobres de Estados 

Unidos. El ingreso promedio francés, por ejemplo, está por debajo del de Arkansas, el cuadragésimo octavo estado más 

https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en#paragraph_47059


pobre de Estados Unidos. Y Alemania tiene un ingreso similar al de Oklahoma, el estado que ocupa el lugar 38 en esa 

lista. “Si la tendencia continúa”, observa Ecipe, “la brecha de prosperidad entre el europeo y el estadounidense promedio 

en el 2035 será tan grande como la del europeo y el indio promedio en la actualidad”. El reporte Draghi culpa del atraso a 

la caída de la productividad y a la falta de innovación. En los 90, la productividad laboral llegó a ser el 95% de la 

estadounidense. Ahora representa solo el 80%. Para innovar en Europa uno enfrenta demasiados obstáculos. Eso explica 

por qué solo cuatro de las 50 empresas tecnológicas más importantes del mundo son europeas. 

Mientras surgen nuevas industrias en Estados Unidos, “Europa está estancada en una estructura industrial estática”, dice 

Draghi. Lo que gastan las empresas europeas en investigación e innovación es la mitad de lo que gastan las 

estadounidenses (como porcentaje del PBI). A pesar de que los ahorros familiares de los europeos son más altos que los 

de los estadounidenses, “no se canalizan eficazmente hacia inversiones productivas”. Otro problema es que los costos 

energéticos europeos son excesivamente elevados. El precio de la electricidad en Europa es entre dos y tres veces más 

alto que en Estados Unidos y el del gas es entre cuatro y cinco veces mayor. El reporte Draghi reconoce que hay barreras 

regulatorias que inhiben el crecimiento. Resalta la variedad de leyes nacionales que incrementan el costo de hacer 

negocios y reducen las economías de escala en lo que debería ser un mercado único europeo. Para estimular 

la innovación, no obstante, el reporte recomienda una estrategia industrial que incremente la inversión anual por 800.000 

millones de euros, equivalente a casi el 5% del PBI de la UE. Pero una de las grandes diferencias con Estados Unidos, 

que tiene un mercado libre enorme y bajos costos de energía, es precisamente que no tiene una estrategia industrial. Como 

porcentaje de su economía, el gasto público en investigación y desarrollo en Estados Unidos es menor que en Europa. La 

propuesta de Draghi recuerda la estrategia de Lisboa que la UE presentó en el 2000 y que prometió “convertirnos en la 

economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera 

sostenible con más y mejores empleos”. Esta vez, en lugar de más gasto y planificación, mejor sería enfocarse en reducir 

los desincentivos a la innovación. 

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 24 de septiembre de 2024. 
 

INDO PACÍFICO 
La crisis demográfica que hace que China eleve por primera vez desde los años 50 

la edad de jubilación 

 No se permitirá jubilarse antes de la edad legal, ya que China se enfrenta a una 

población decreciente y envejecida.Autor,Kelly Ng. Título del autor,BBC News. 13 sep 2024 

China "aumentará gradualmente" su edad de jubilación por primera vez desde los años 50, en un momento en 

que el país se enfrenta al envejecimiento de su población y a la disminución del presupuesto de pensiones. 

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy43y3j8wyno 

El máximo órgano legislativo aprobó el viernes propuestas para elevar la edad de jubilación legal de 50 a 55 años para las 

mujeres en empleos manuales, y de 55 a 58 años para las mujeres en empleos administrativos. Para los hombres, la edad 

de jubilación aumentará de 60 a 63 años. La edad de jubilación actual en China se encuentra entre las más bajas del 

mundo. Según el plan aprobado el viernes, el cambio entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2025, y las respectivas 

edades de jubilación se irán aumentando cada pocos meses durante los próximos 15 años, según informaron los medios 

estatales chinos. No se permitirá jubilarse antes de la edad legal, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, 

aunque las personas pueden retrasar su jubilación por no más de tres años. A partir de 2030, los empleados también 

tendrán que hacer más contribuciones al sistema de seguridad social para recibir pensiones. Para 2039, tendrán que 

acumular 20 años de contribuciones para acceder a sus pensiones. 

Reacciones encontradas 

La Academia China de Ciencias Sociales, administrada por el Estado, dijo en 2019 que el principal fondo de pensiones 

estatal del país se quedará sin dinero para 2035, y esa era una estimación antes de la pandemia de covid-19, que golpeó 

duramente la economía de China. El plan para aumentar las edades de jubilación y ajustar la política de pensiones se basó 

en "una evaluación integral de la esperanza de vida promedio, las condiciones de salud, la estructura de la población, el 

nivel de educación y la oferta de mano de obra en China", informó Xinhua. Pero el anuncio ha suscitado cierto 

escepticismo y descontento en internet en China. "En los próximos 10 años, habrá otro proyecto de ley que retrasará la 

jubilación hasta que tengamos 80 años", escribió un usuario en la red social china Weibo. "¡Qué año tan miserable! Los 

trabajadores de mediana edad se enfrentan a recortes salariales y a un aumento de la edad de jubilación. A los 

desempleados les resulta cada vez más difícil conseguir trabajo", añadió otro. Otros dijeron que anticipaban el anuncio. 

"Esto era de esperar, no hay mucho que discutir", señaló un usuario de Weibo. "En la mayoría de los países europeos, los 

hombres se jubilan cuando tienen 65 o 67 años, mientras que las mujeres lo hacen a los 60. Esta será también la tendencia 

en nuestro país", agregó. La enorme población de China ha caído por segundo año consecutivo en 2023, mientras que su 

tasa de natalidad sigue disminuyendo. Mientras tanto, su esperanza de vida media ha aumentado a 78,2 años, dijeron las 

autoridades a principios de este año. Según la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población de China 

(unos 402 millones de personas) tendrá más de 60 años en 2040, frente a los 254 millones de 2019. 

Crisis demográfica 

https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/europa-se-esta-quedando-atras-por-ian-vasquez-noticia/?ref=ecr


La desaceleración de la economía, la reducción de los beneficios gubernamentales y la política de hijo único que se 

prolongó durante décadas crearon una crisis demográfica progresiva en China, escribió a principios de este año la 

corresponsal de la BBC en China, Laura Bicker. El fondo de pensiones de China se está agotando y el país se está 

quedando sin tiempo para crear un fondo suficiente para atender al creciente número de ancianos. En la próxima década, 

alrededor de 300 millones de personas, que actualmente tienen entre 50 y 60 años, abandonarán la fuerza laboral china. 

Este es el grupo de edad más grande del país, casi equivalente al tamaño de la población de Estados Unidos. Entonces, 

¿quién cuidará de ellos? La respuesta depende de dónde vayas y a quién le preguntes. 
 

Violence, Fiscal Issues Hit China's Belt and Road Program in Pakistan 

 Chinese-funded infrastructure at the port of Gwadar, Pakistan 

More than 50 people were killed in late August during multiple attacks in Pakistan’s impoverished southwestern 

province of Balochistan. Despite extensive infrastructure investments made in the region, mostly through the 

China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a decades-long insurgency has only intensified, raising concerns 

about the sustainability of ongoing and future investments. SEP 15, 2024. BY DIALOGUE EARTH. [By Atika 

Rehman] 

What is CPEC? 

The attacks in Balochistan follow a similar pattern. Separatist militant groups, such as the banned Balochistan Liberation 

Army (BLA) and Balochistan Liberation Front (BLF), have long targeted Pakistani security forces and Chinese nationals, 

accusing them of exploiting the province’s resources. In Gwadar, home to the port often hailed as the crown jewel of the 

Belt and Road Initiative (BRI), resentment is growing among local communities, particularly fishermen, who have 

protested against the construction and the lack of basic amenities like water and electricity in their city. 

Despite these challenges; there is little evidence that either Pakistan or China will abandon CPEC, with policymakers 

from both countries continuing to tout it as a “game-changer.” However, the reality on the ground is one that falls short of 

the lofty claims promoted by officials. Although some energy and infrastructure projects have been completed, CPEC is 

hardly the vibrant trade route it was billed to be. 

Energy projects hit roadblocks 

A key issue remains energy. Last year, Pakistan experienced an enormous blackout, a symptom of its creaky 

infrastructure and decades of underinvestment. Many of the CPEC energy projects, such as the Suki Kinari hydropower 

project and a coal power plant in Thar, were designed to address chronic energy shortages. Yet, according to Haneea 

Issad, an energy finance specialist at the Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), the issues run 

far deeper than simply building more plants. “The government currently owes Chinese IPPs capacity payments to the tune 

of a billion dollars,” Issad told Dialgoue Earth. “Any investor owed such a huge sum would be wary of further 

investments after this.” She added: “There is also the issue of surplus capacity on the national grid and a shrinking 

consumer demand amidst slow economic and industrial growth. With the grid’s inability to absorb any new power 

projects, there aren’t many avenues for new investment opportunities opening up. From the Pakistan government’s end, it 

doesn’t have any more fiscal space to bring on any imported fuel-based new capacity, at least not on the traditional ‘take 

or pay’, fixed-price contractual model.”Given these constraints, Issad argues that “any new contracts on the same model 

will not be feasible for both sides.” 

CPEC: A multi-billion project in a struggling province 

Perhaps more importantly, CPEC projects have yet to deliver meaningful benefits to the people of Balochistan, a province 

that makes up 44% of Pakistan’s land mass. According to the UNDP, Balochistan has the second highest headcount for 

multi-dimensional poverty out of all the provinces at 71.2%. It also has the lowest literacy rate in the country, especially 

among women. Two energy projects under CPEC are located in Balochistan; both are troubled. The first, a 300 MW 

imported coal power project in Gwadar has yet to be built and there is speculation the project will be shelved due to 

financing challenges. Meanwhile, the China Power Hub Generation Company’s 1,320MW coal-fired plant at Hub has 

faced frequent liquidity problems, shattering investor confidence and leading to appeals for intervention from the Chinese 

ambassador to the prime minister. Of the two road projects in Balochistan, the Khuzdar-Basima road has been built, but 

the second road from DI Khan to Zhob is not yet complete. The BRI’s flagship project, the Gwadar port, is operational 

but has, thus far, failed to attract significant economic activity. It remains far from the bustling transshipment hub 

officials envisioned would “connect South Asia to the world.” Gwadar Airport, though reportedly complete, has yet to be 

inaugurated due to persistent security threats. 

‘We don’t let saboteurs sabotage it ’ 

Over the years, militant groups have frequently threatened China against pursuing its development objects in the region 

via video messages. These groups have carried out numerous attacks, including assaults on Chinese engineers, an attack 

on the Chinese consulate in Karachi and the killing of three Chinese teachers. In response, both Pakistan and China have 

reaffirmed their commitment to counter-terrorism and continued development. Pakistan’s defence minister, Khawaja 

Muhammad Asif, told Dialogue Earth: “The Chinese are invested and will not desert us. Of course, they have security 

concerns — it’s not just financial for them, it also involves Chinese workers on the ground. From Khunjerab to Gwadar, 

Chinese workers are present, making it a serious matter.” Ahsan Iqbal, Pakistan’s minister for planning and development, 

expressed a similar sentiment, adding: “The Chinese understand that these incidents are isolated and they know that the 

https://www.maritime-executive.com/author/china-dialogue-ocean


forces behind them are trying to disrupt CPEC. We won’t let saboteurs succeed.” Nonetheless, the persistent militant 

attacks have added pressure on CPEC projects, according to security expert Amir Rana. He pointed out that a recent high-

level meeting between Pakistan’s army chief, the prime minister and Chinese president Xi Jinping featured security as 

“the foremost topic”. He said: “They returned [from China] and announced ‘Azm-e-Istehkam’ [a military operation] 

ostensibly in response to Afghanistan, but it also reflects Chinese interest in making Balochistan safe — where the threat 

is highest and attacks are frequent.” Rana added that resolving the insurgency in Balochistan and the ensuing militant 

attacks is far from straightforward: “It’s complicated because it’s not just a terrorist threat [and has] political elements.” 

On Pakistan’s response, he said “the political part of the resolution is missing.” 

A pivot towards ‘Smart CPEC’ 

China, meanwhile, has adjusted its approach to investment in Pakistan in light of these challenges. Shahid Khaqan 

Abbasi, former secretary general of the Pakistan Democratic Movement coalition that governed the country from April 

2022 to August 2023, noted that China had shifted away from large-scale infrastructure projects with long-term payoffs. 

“Earlier in the CPEC process there was joint identification, feasibility and due diligence of potential projects and 

investments. But then the Chinese focus shifted to smaller and sharper interventions with quick returns; which was 

sometimes referred to as ‘smart CPEC’, i.e. not large infrastructure projects with long gestation periods, but smaller ones 

with faster results,” he explained. At the third Belt and Road Forum in October 2023, president Xi placed great emphasis 

on “small yet smart” projects as part of BRI. These investments, focusing on a thousand small-scale livelihood 

programmes, aim to address local needs through targeted, manageable projects. An Islamabad-based politician, speaking 

on condition of anonymity, said that Chinese business leaders had revealed unofficial instructions from their government 

to avoid investing in long-term projects. “They’ve been told to continue investing in Pakistan but to select projects that 

are near-ready or already operational with revenue streams. The direction changed after the slow pace and poor returns on 

existing projects,” he said. This pivot reflects a broader reset in China’s overseas investment strategy, according to Isabel 

Hilton, founder of China Dialogue (which became Dialogue Earth in 2024) and visiting professor at King’s College 

London. “Large-scale BRI investments peaked around 2017, as many of the projects became problematic for a number of 

reasons,” she told Dialogue Earth. “Last year, the 10th anniversary of BRI was a relatively subdued affair and today 

Beijing stresses a different development model — the Global Development Initiative. Chinese banks and government 

entities have become much more cautious in their lending and finance policies, and there is a much greater realization that  

due diligence matters in a world of low growth and mounting levels of debt.” Atika Rehman is a deputy editor at Source 

Material, which carries out investigations around climate change, corruption and democracies. Prior to that, Atika was 

Dialogue Earth’s South Asia deputy editor. She is a journalist with over a decade of experience working in Pakistan. 

This article appears courtesy of Dialogue Earth and may be found in its original form here.  
 

The Worrying Nuclearization of Northeast Asia 

 Despite tensions, the region has been free of state conflict for decades, but a 

realignment of the security architecture puts that hard-won peace at risk. By Bolor Lkhaajav. Sept 18, 2024. 

The non-proliferation environment of Northeast Asia is changing as Russia’s war with Ukraine continues into its third 

year and the Korean Peninsula becomes more hostile. As discussions on the nuclearization of the Korean Peninsula have 

re-emerged, developments will not only alter the current status quo – which has kept the region free of direct conflict – 

but also has the potential to change the architecture of the non-proliferation treaty (NPT) and negatively impact the 

economy.  Northeast Asian state actors – including Russia, Mongolia, China, Japan, North Korea, and South Korea – 

have been free of direct conflicts with each other since the end of the Cold War. The region’s experience in World War II 

and the Cold War is reflected in each country’s defense, security, and foreign policy concepts and working mechanisms.  

However, Russia’s war with Ukraine and its security alliance with North Korea changed certain dynamics of Northeast 

Asia’s security architecture.  The resulting insecurities are forcing regional and global actors to seek alternatives, such 

as increasing defense spending and military exercises, and even withdrawing from the NPT to acquire nuclear weapons. 

North Korea made the latter choice in the early 2000s, and South Korea is increasingly tempted to do the same. 

Understandably, Seoul’s possible pursuit of nuclear weapons may be for defense purposes; however, nuclearization can 

create a domino effect, which ultimately changes the architecture of the NPT and how member states respond to security 

threats. Moreover, these moves do not support nor help global commitment to peace and security. Instead, such choices 

will further reduce conflict mitigation and de-escalation efforts by non-nuclear states like Mongolia.   

In 1992, Mongolia declared itself to be a nuclear-weapons-free zone. The declaration itself was an indication of 

Mongolia’s peaceful foreign policy, which has been presented in continued efforts to advance peace on the Korean 

Peninsula. 

In a June 2024 report to the United Nations’ Office for Disarmament Affairs, Mongolia’s government highlighted its “ its 

commitment to maintaining international peace and security,” not only by upholding its NPT commitment, signed in 

1969, but also by its leading contribution to U.N. Peacekeeping missions. “Mongolia has made considerable efforts to 

strengthen international peace and security and achieved success in the past 32 years since it declared its territory a 

nuclear-weapon-free zone,” the report began. Mongolia also joined the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons in 

2022, which its government said demonstrated Mongolia’s “firm commitment to the nuclear-weapon-free world.” 
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Mongolia has pledged to maintain its status as a non-nuclear weapons state of the NPT. As part of its multi-pillared 

foreign policy, Ulaanbaatar persistently pushes for soft power, peaceful negotiations, and dialogues between conflicting 

parties. The rising security concerns and uncertainties, both in its immediate region and around the world, position 

Ulaanbaatar in an even more difficult position geopolitically. Nuclearization will make it difficult for any peace 

negotiations to take place. The nuclearization of Northeast Asia also poses a major issue for the international community, 

particularly concerning the NPT itself. 

As security experts at the Center for Arms Control and Non-Proliferation noted, “From Bill Clinton to Joe Biden, no 

American president has successfully brought about a limitation or reduction in nuclear weapons on the Korean 

peninsula.” Despite U.S. efforts to pursue denuclearization of the Korean Peninsula, things have progressed in the 

opposite direction, with North Korea continuously advancing its nuclear program and South Korea openly discussing 

acquiring nuclear weapons.  At this point, regional actors such as Japan, South Korea, and China may take things into 

their own hands. This will increase the arms trade and the use of hard-power approaches.  If Seoul pursues nuclear 

armament, it will need to first withdraw from the NPT. This could lead to not only international sanctions but also harm 

South Korea’s economic partnerships in the region and globally. Moreover, these changes will reshape political, 

economic, and security dynamics not just for the region but globally. Already, China is rapidly expanding its nuclear 

arsenal and Japan is pursuing an offensive “counter-strike” capability for the first time since World War II.  The peace 

and security of Northeast Asia has a ripple effect on the Asia-Pacific and each state’s economic ties to the rest of the 

world. The Asian continent is projected to account for more than 50 percent of global gross domestic product by 2040. 

As trade-dependent economies such as Japan and South Korea want to continue the upward trend, changes in the status 

quo will harm the global economy. In light of increasing talks about the nuclearization of the Korean Peninsula, global 

powers, especially regional actors, must carefully consider the ways in which nuclearization can impact the region’s 

overall stability. While North Korea’s nuclear threat continues to be an issue, cementing nuclearization of the Korean 

Peninsula may not be the best solution. The increasing tensions in Northeast Asia will force regional states to proliferate. 

This disturbing trend has the potential to change the underlying principles and concepts to which many of the regional 

and international community adhere, especially when it comes to nuclear weapons. 
 

India actúa temerosa y con equilibrio respecto de China 

 India teme sinceramente que China quiera dominar Asia para luego llegar a un 

acuerdo con los Estados Unidos y dividir el mundo entre ellos. Andrew Korybko. oct 04, 2024. 

El Ministro de Asuntos Exteriores de la India (EAM), Dr. Subrahmanyam Jaishankar, elaboró sobre el acto de equilibrio 

de su país con respecto a China durante su aparición la semana pasada en el Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática. 

Comenzó con un discurso sobre «India, Asia y el Mundo», en el que identificó las tres principales tendencias que están 

dando forma al mundo hoy en día: el reequilibrio, la multipolaridad y el plurilateralismo. Estos se refieren al auge del no-

Occidente, la creación de nuevos actores independientes y la formación de grupos limitados. Todos estos aspectos son 

relevantes para el acto de equilibrio de India con respecto a China. En cuanto al reequilibrio, la aspiración de India de 

obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, al igual que ya lo tiene la República Popular de 

China, es una prueba del ascenso del no-Occidente en los asuntos globales. Su autopercepción como la Voz del Sur 

Global y su magistral multialineamiento entre países competidores en la nueva Guerra Fría confirman su papel como un 

actor independiente, mientras que el Quad encarna el concepto de grupos limitados, como el propio Jaishankar mencionó. 

También comentó durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió a su discurso que su país “puede mascar chicle y 

caminar al mismo tiempo” cuando se le preguntó cómo puede participar en ese mencionado grupo plurilateral mientras 

sigue siendo miembro de los BRICS y la OCS. China es cofundadora de ambos y ambos grupos trabajan explícitamente 

para acelerar la multipolaridad, pero Jaishankar insinuó fuertemente que China aspira secretamente a la unipolaridad al 

menos en toda Asia. Aquí están sus palabras exactas: 

“Creo que la relación entre India y China es clave para el futuro de Asia. En cierto modo, se puede decir que si el mundo 

va a ser multipolar, Asia tiene que ser multipolar. Y, por lo tanto, esta relación influirá no solo en el futuro de Asia, sino, 

en ese sentido, quizás en el futuro del mundo también”. Esto resuena con lo que dijo a principios de 2023 mientras 

visitaba la UE, a saber, su insinuación de que China quiere imponer la unipolaridad en Asia, lo que impediría la aparición 

de la multipolaridad al restaurar una forma de bipolaridad en el mundo. No es importante si los observadores están de 

acuerdo con su evaluación implícita, ya que la importancia radica en el hecho de que India formula su política con esta 

sospecha en mente. Ahora se puede comprender mejor cómo los tres aspectos mencionados anteriormente avanzan en este 

objetivo. El conflicto fronterizo no resuelto entre China e India sigue envenenando sus relaciones, al igual que la objeción 

de India al Corredor Económico China-Pakistán (CPEC), el proyecto emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

(BRI) de Beijing que atraviesa territorio controlado por Pakistán, que Delhi reclama como propio, sin mencionar los lazos 

militares entre China y Pakistán. Las respuestas de India a cada uno de estos tres siempre carecerán del peso político que 

tiene China mientras India no obtenga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que la 

República Popular seguirá negándoselo. Eso será más difícil para China sin dañar su propia reputación si India aprovecha 

el reconocimiento del resto del mundo de su estatus como un actor independiente en la transición sistémica global para 

que apoyen una Resolución de la Asamblea General de la ONU que le otorgue un asiento permanente en el Consejo de 
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Seguridad, como se propuso aquí. Incluso si China sigue siendo recalcitrante, India ya ejerce una influencia práctica sobre 

los procesos de multipolaridad gracias a su gran tamaño demográfico y económico, por lo que el objetivo mencionado 

podría quedar en segundo plano. 

Y finalmente, la membresía de India en más configuraciones plurilaterales puede facilitar el logro de suficientes objetivos 

limitados como para que termine teniendo más influencia que algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 

como el Reino Unido y Francia, especialmente si Rusia está incluida en dichos marcos. En conjunto, la conclusión del 

discurso de Jaishankar la semana pasada es que todo lo que hace India está orientado a equilibrar a China, a la que teme 

porque quiere dominar Asia para luego llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y dividir el mundo entre ellos. 
 

Power in Asia: Outliers and curiosities 

 Every year, the Asia Power Index produces a handful of results that seem 

counterintuitive (Davisuko/Unsplash)  

Each year, the Lowy Institute Asia Power Index ranks the relative power of states in Asia across eight metrics. 

The key findings for 2024 are available on the Asia Power Index interactive. However, like every year, there are a 

handful of results that seem counterintuitive. In this article, we unpack the top five for 2024. SUSANNAH 

PATTON JACK SATO. Published 23 Sep 2024. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/debate/measuring-

power-asia 

Singapore is more powerful than Indonesia 

Singapore ranks eighth out of 27 countries for comprehensive power in Asia, besting ninth-ranked Indonesia by one 

place. How is it possible that a country of fewer than six million people, with a land size of around 700 square kilometres, 

can be more powerful than a nation of 280 million spread across almost 1.9 million square kilometres? Even when it 

comes to GDP, Indonesia’s economy is four times larger than that of Singapore. While this finding may seem 

counterintuitive, consider that power is the capacity of a state to shape and respond to its external environment. Singapore 

is small, wealthy and highly networked with the world. So while it lags Indonesia in terms of national resilience, 

Singapore is able to devote more resources to its military capability and is more deeply integrated into the region through 

defence networks, cultural projection, and trade and investment links. By contrast, Indonesia’s huge population and lower 

level of development demands trade-offs, typified by president-elect Prabowo Subianto’s commitment to both military 

modernisation and providing free lunches to school children. 

India’s population doesn’t make it a superpower 

The Asia Power Index ranks India third for overall power – well behind China and the United States – which goes against 

the grain of the assumptions that many Indians have about their country’s influence. The Pew Research Center shows that 

68 per cent of Indians see India’s power as on the rise, compared to a median of 28 per cent in other countries surveyed 

about India’s influence. Yet much like Indonesia, India’s huge population is a call on resources as well as a resource in 

and of itself. This paradox is summed up neatly by US strategist Michael Beckley’s shorthand formula for calculating 

comprehensive national power: multiplying GDP by GDP per capita, to account for the welfare costs imposed by a large 

population. The Asia Power Index provides a granular assessment that tracks in line with this approach. It shows that 

India still has latent potential to increase its influence in Asia. 

South Korean popular culture isn’t a superpower 

Korean pop, beauty, drama and fashion are all conquering the world. So why does the Asia Power Index rank South 

Korea just eighth for cultural influence, a decline from seventh place in 2023? 

 The Asia Power Index doesn’t specifically measure indicators such as online streaming numbers from Spotify or Netflix 

because it isn’t possible to accurately benchmark or compare interest in the 27 countries of the Asia Power Index. Are we 

missing a trick? One indicator we do track is export of cultural services. In 2022 (the most recent year of data available), 

South Korea’s cultural exports reached US$2 billion, nearly double their 2021 value. Online search interest in South 

Korea, which we measure, is also a proxy for cultural power because related terms such as “Korean food”, “K-pop” or 

“K-beauty” are captured. Yet in 2022 and 2023, South Korea’s world cup football games attracted more online search 

interest in Asia than the announcement that its biggest boy band, BTS, would be completing military service. This 

suggests that pop culture is a less important driver of cultural influence than many assume. 

North Korea is resilient 

A secretive dictatorship with closed borders and an estimated GDP per capita of just $1,057 might sound in danger of 

collapsing in on itself. So it will surprise some readers to learn that North Korea ranks ninth for the resilience measure. 

Consider, however, that resilience is defined as the capacity to deter external threats to state stability. While North Korea 

scores near the bottom on most of the determining sub-measures – internal stability (ranked 24th), resource security (7th), 

geoeconomic security (26th) and geopolitical security (22nd) – it ranks fourth for nuclear deterrence because it is one of 

just a handful of countries in Asia with nuclear capabilities. It also scores relatively highly (7th) for resource security, 

mostly because it is nearly self-sufficient in energy. Standing alone and avoiding dependence on others is the regime’s 

primary goal. But its success in this domain comes at a cost in others: the country has a score of 0.0 for economic 

relationships. 

The US still leads China on technology 

At first glance, the finding that the United States still handily beats China in the technology sub-measure (a component of 

economic capability) might seem at odds with daily headlines that posit China’s growing technological edge over the 
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West. Certainly, China has an advantage in some critical technologies and green technology such as electric vehicles. But 

increasingly, analysts are pushing back on the idea that China has already established tech supremacy. Almost all the top 

ten largest technology companies by market capitalisation are still US companies. China’s innovation spending has 

achieved results in some areas, but is still wasteful and inefficient. The Asia Power Index focuses on the underlying 

fundamentals of tech success, rather than particular technologies, and these suggest that overall the United States remains 

in the lead. 
  

MEDIO ORIENTE  

13 million ‘missing’ women sinking Gulf economies 

 An estimated 13 million women in the Gulf are excluded from the work force for mainly 

cultural reasons. Photo: Asia Times Files / iStock / Getty Images 

The economic cost of keeping millions of Gulf women out of the workplace is huge and rising. by AMR SABER 

ALGARHI AND KONSTANTINOS LAGOS. September 21, 2024 

When you think of modern, oil-rich Gulf states like Saudi Arabia, Qatar and the United Arab Emirates (UAE), you may 

picture a life of luxury. But beneath the shots of towering skyscrapers and splendid grand malls, there is a concerning 

reality: women are frequently missing from the economic picture. Even though birthrates seem normal, with about 96 

baby girls born for every 100 baby boys, a dramatic shift occurs in adulthood. For every 100 men in the Gulf, there are 

only 58 women. Qatar presents the most extreme case, with just 38 women per every 100 men. This imbalance is caused 

primarily by an influx of workers from abroad. In certain Gulf states, foreign workers make up as much as 95% of the 

workforce, and most of these are men. Nobel laureate and economist Amartya Sen developed the term “missing 

women” in 1990 to describe populations where women are demographically underrepresented. Our calculations, which 

use data from the World Bank on the global average gender ratio, suggest that approximately 13 million women are 

“missing” in total from the Gulf states. 

A figure showing that, in 2022, there are fewer than 80 women for every 100 

men in Gulf countries, with Qatar having the lowest ratio. Amr Saber Algarhi & Konstantinos Lagos / World Bank, CC 

BY-NC-ND 

The roots of this gender imbalance are deeply entangled in the region’s cultural traditions. Despite recent reforms, many 

Gulf countries still maintain guardianship laws that require women to obtain male permission for basic rights like getting 

married, launching certain types of business, or catching a flight. On top of that, cultural norms often confine women to 

household duties, which severely limits their opportunities to get a job.  This is not to say no women manage to secure 

employment – 40% of working-age women in the Gulf currently have a job. However, those that are in employment 

often receive smaller salaries than their male colleagues, partly because they are not expected to be breadwinners. 

Research has also found that in-work training remains largely inaccessible to women. Many employers in the region are 

reluctant to invest in women’s professional growth, fearing they may leave work for family reasons.  

Holding their economies back 

The economic cost of keeping millions of women out of the workplace is huge. One study from 2013 found that 

removing barriers to women’s employment could boost growth significantly in southern Mediterranean countries. 

A higher number of people in the workforce can make wages more competitive, which helps businesses sell their 

products abroad more easily. And having more people in work means more spending and greater business investment too. 

Indeed, a report from 2015 by American consulting firm McKinsey & Company found that improving women’s equality 

could add an estimated US$600 billion to annual GDP in the Middle East and North Africa region by 2025, compared 

with a business-as-usual scenario. By sidelining educated women, Gulf economies are also depriving themselves of fresh 

insights crucial for diversifying beyond oil. Recent research on the Gulf region suggests that having more gender 

diversity in the workplace leads to better financial decisions. And restricting female employment exacerbates the Gulf’s 

heavy reliance on foreign workers. Migrants send much of what they earn back home, representing a substantial drain on 

Gulf economies. According to the World Bank, remittances from Gulf states amounted to $669 billion in 2023. 
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 The economic cost of keeping women out of the workplace in the Gulf is huge. 

Picture: oneinchpunch / Shutterstock via The Conversation 

Despite the deep-rooted obstacles that woman face, change is on the horizon. The UAE, for example, has achieved gender 

equality at the parliamentary level. And Saudi Arabia lifted its longstanding driving ban on women in 2019, which should 

increase their mobility and potentially their job prospects too. Several Gulf countries are appointing women to senior 

government positions, offering visible examples of female success. For instance, Shihana Alazzaz was appointed deputy 

secretary-general of the council of ministers in Saudi Arabia in 2022, becoming the first woman to hold the position. And 

women in the Gulf are building a strong talent pipeline, as they currently make up the majority of university students in 

the region. The judicial system is also evolving, with Bahrain and Qatar both allowing women to work as judges. And the 

private sector is introducing initiatives to empower women, as well as offering more flexible working options. Economic 

necessity will arguably speed up the pace of change, as Gulf countries wrestle with the need to diversify their economies 

beyond oil. However, the entrenched cultural norms and lingering legal hurdles that continue to hinder women’s full 

economic engagement still render these advancements incomplete. 

 Cultural norms still often confine women in the Gulf to household duties. 

Photo: Vladimir Zhoga / Shutterstock via The Conversation 

Bringing the missing women into the workforce requires a committed and comprehensive strategy. Legal reforms must 

dismantle the remaining guardianship laws and cement workplace safeguards. And education and training programmes 

need to align women’s skills with market demands, as well as providing targeted development opportunities. A broader 

cultural shift is also essential, challenging traditional gender roles through the media, education and public dialogue. And 

workplace policies need upgrading, in order to incorporate family-friendly practices and transparent career advancement 

paths for women. Economic incentives such as government grants or tax reliefs for firms achieving gender diversity 

targets could accelerate this shift. The towering skylines of Gulf cities are a testament to rapid progress. Yet genuine 

advancement should not be measured in concrete and steel, but in the opportunities available to all citizens. The challenge 

now is to build economies that harness the talent of both sexes when driving innovation, growth and societal 

development. 

Amr Saber Algarhi is senior lecturer in economics, Sheffield Hallam University and Konstantinos Lagos is senior 

Lecturer in business and economics, Sheffield Hallam University. This article is republished from The 

Conversation under a Creative Commons license. Read the original article. 

 

Pezeshkian: las claves del discurso del nuevo presidente de Irán ante la ONU 

 El flamante mandatario hizo su primera aparición internacional y se refirió sobre 

la situación en Medio Oriente. Nataniel Peirano. 26/09/2024 

En una agenda marcada por los conflictos bélicos en Europa y Medio Oriente, el presidente de Irán Masoud 

Pezeshkian intervino en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El mandatario 

recientemente electo estableció su posición respecto a los enfrentamientos de Hamás e Israel en la Franja de Gaza y 

ahondó en otros temas de coyuntura internacional como el programa nuclear de Teherán.  

La “nueva” postura de Irán en Medio Oriente y Ucrania 

El mundo esperaba por la aparición del nuevo presidente de Irán en medio de los conflictos armados que se libran en 

Medio Oriente. Con Hamás, Hezbollah e Israel involucrados en una guerra sin tregua, los dichos de Masoud Pezeshkian 

podían afectar notablemente la estabilidad de la región. La Asamblea General de las Naciones Unidas fue el lugar de la 

primera intervención a nivel internacional de Pezeshkian. Durante su discurso, exigió a la comunidad internacional que 

intervenga en el “genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza”. Además, demandó que se “ponga fin a la 

barbarie desesperada de Israel en el Líbano, antes de que engulla a la región y al mundo”.  Las operaciones de Israel en 

Franja de Gaza y el Líbano fueron ampliamente cuestionadas por Masoud Pezeshkian. “El único camino para acabar con 

esta pesadilla, que ha durado 70 años, es que los palestinos recuperen su derecho a la libre determinación”, dijo el 

presidente de Irán durante su discurso en el 79º período de sesiones de la Asamblea General. Tras ser crítico con Israel y 

sus aliados, el mandatario aclaró que Irán no busca una guerra y tampoco ser un agente de inestabilidad. “Sabemos mejor 
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que nadie que si hay una guerra larga en Oriente Próximo no será beneficiosa para nadie en ningún lugar del mundo. Es 

Israel quien quiere provocar un conflicto así”. El presidente de Irán retomó una de sus promesas de campaña y dio 

indicios de buscar un acercamiento con Occidente. Esto representa un duro revés para Hezbollah y su secretario general 

Hassan Nasrallah, que tras el ataque masivo de Israel a la cúpula de la organización, esperaba un apoyo de Teherán.  

Masoud Pezeshkian también se refirió al conflicto entre Ucrania y Rusia y aseguró que Irán está en contra de la 

“agresión rusa” sobre Ucrania e hizo un llamamiento al diálogo para resolver la guerra que ya lleva más de dos años. 

Masoud Pezeshkian y el dilema del programa nuclear 

En su primera aparición ante los líderes del mundo, el presidente de Irán se refirió a otro tema complejo que protagoniza 

su país. el programa nuclear. El mismo, fue motivo de disputa durante más de una década y derivó en sanciones 

internacionales de las potencias occidentales. Las restricciones, embargos y la falta de acceso a los principales 

mercados complicó la situación económica del país. La Asamblea General de la ONU fue el lugar elegido por Masoud 

Pezeshkian para poner fin al “impasse nuclear”, lo que llevaría a reanudar las negociaciones con Occidente, en pausa 

desde 2022. Teherán debe garantizar en primera instancia la transparencia de sus proyectos nucleares y abrirse al mundo 

para que haya lugar para nuevas conversaciones. El pacto nuclear con Irán fracasó con el correr de los años y, desde la 

salida de EE.UU. en 2018, se reestablecieron las sanciones económicas. La Organización Internacional de Energía 

Atómica (OIEA) no pudo inspeccionar las instalaciones iraníes en el pasado y ese impedimento provocó la caída 

del acuerdo nuclear. Este tratado buscaba regular los avances nucleares de la potencia de Medio Oriente, teniendo en 

cuenta las constantes tensiones que caracterizan la región. Esta postura expresada por Pezeshkian puede ser una nueva 

etapa del vínculo entre Irán y la comunidad internacional, que llevaría a reducir el nivel de conflictividad entre países 

estratégicos en la geopolítica. 

 

¿Cuál es la disputa sobre los Altos del Golán? 

 Aunque el término «Altos del Golán» pueda parecer técnico, su relevancia 

geopolítica en el actual contexto de Oriente Medio es innegable. Este enclave se ha convertido en un punto crítico 

en los conflictos árabe-israelíes y en la guerra que estalló tras los atentados del 7 de octubre. La situación en esta 

meseta, marcada tanto por tensiones históricas como por recientes ataques, influye directamente en el frente norte 

que Israel mantiene con Hezbolá. En este artículo, el alumni del Máster Profesional de Analista Internacional y 

Geopolítico de LISA Institute, David García Pesquera, profundiza en la historia, la importancia estratégica y el 

papel actual de los Altos del Golán en la geopolítica de la región. David García Pesquera. 30 sept 2024. 

Los Altos del Golán es el nombre que recibe la meseta situada en la frontera entre Israel, Siria, Líbano y Jordania. Se trata 

de un enclave de gran importancia geopolítica, ya que se encuentra en el epicentro de Oriente Medio. A lo largo del 

último siglo, su historia viene marcada por los conflictos árabe-israelíes de la zona y el foco de tensión que supone su 

control efectivo. Además de su recorrido histórico y su importancia estratégica, es necesario establecer la posición que la 

zona sostiene durante la guerra actual. Una guerra que se ha desencadenado tras los atentados del 7 de octubre. 

Especialmente con su influencia en el frente norte que Israel mantiene con el Líbano y Hezbolá. 

Historia de los Altos del Golán 

Tras la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, con el fin del protectorado 

británico en Palestina, se abren los capítulos conflictivos árabe-israelís. En primer lugar, la llamada Guerra de 

Independencia según los judíos o Guerra Santa por Palestina desde la visión árabe. El conflicto tuvo lugar entre el propio 

14 de mayo de 1948 y el 20 de julio de 1949 y su resultado fue la victoria de Israel y su asentamiento oficial como Estado 

soberano en el Mediterráneo oriental. Durante estos primeros años de conflicto, los Altos del Golán pertenecían a Siria, 

uno de los países que contribuyó a la ofensiva contra la creación del Estado de Israel (junto con Egipto, Arabia Saudí, 

Iraq, Yemen, Jordania y Líbano). Más adelante, nuevos enfrentamientos entre ambas partes vieron las fronteras de la 

región modificadas. Durante la guerra de los Seis Días en 1967, conflicto en el que los sirios también participaron en el 

bloque ofensivo árabe, Israel vuelve a vencer y toma nuevos territorios, entre ellos los Altos del Golán. A partir de 

entonces, la «ocupación» israelí de los Altos del Golán hace efectiva la tensión en este enclave y las disputas que encarna, 

con vigilancia extrema por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, con el consecuente abandono de la práctica totalidad 

de la población siria árabe de la zona. La guerra de 1967 se originó como respuesta a las acciones del presidente egipcio 

Gamal Abdel Nasser. Este exigió el retiro de la fuerza multinacional de la ONU de la península del Sinaí. Este hecho fue 

significativo, dado que dichas tropas habían sido desplegadas en 1956 durante la Guerra de Suez, un conflicto entre 

Egipto e Israel. Las represalias de Israel a las provocaciones de Nasser durante ese año fueron el catalizador para el 

estallido del conflicto. El ataque de Israel y su posterior victoria trajeron mayores cotas de poder tanto militar como 

territorial en la zona. Más adelante, se estableció una línea de armisticio en la zona con dicho terreno bajo control de las 

fuerzas israelíes. Sin embargo, la comunidad internacional no ha reconocido la soberanía hebrea sobre este enclave, 

algo extendible a la población mayoritariamente drusa que habitaba la zona. 

Durante la Guerra de Yom Kipur, Siria intentó recuperar el territorio perdido en los Altos del Golán junto con Egipto. 

Aun así, una nueva victoria israelí impidió tal propósito. Desde entonces el dominio fue más claro, aunque no contara con 

un marco legal. En 1981, la Ley de Anexión establece unilateralmente la soberanía de Israel sobre estos territorios. 

Los territorios se incorpran a su Distrito Norte en su organización territorial. Todo ello, bajo la desaprobación de la 

comunidad internacional. 

Ese mismo año, el Consejo de Seguridad realizó las siguientes afirmaciones: 
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• «La decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de las Alturas 

del Golán, fue nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional, exige a Israel, la 

potencia ocupante, revoque su decisión de inmediato». 

• A ello se suma resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con motivo de la guerra de los 

Seis Días. Esta establece que los Altos del Golán forman parte de un «territorio ocupado» mientras que la defensa de 

Israel sostiene que se trata de un terreno en disputa.  

El reconocimiento del control israelí sobre los Altos del Golán ha sido nulo hasta que en 2019 Estados Unidos, bajo la 

administración Trump, reconoció su soberanía, tratándose de un nuevo capítulo en la amistad y alianza entre estos dos 

países que ya se sumó al reconocimiento de Jerusalén como capital del país. También constituye un impulso a Israel en su 

batalla por el poder regional contra su mayor enemigo en la zona, Irán. 

La importancia estratégica de los Altos del Golán 

Se trata de una meseta de apenas 1.800 kilómetros cuadrados cuya población se reduce a 39.000 habitantes, de los cuales 

21.000 son descendientes de la población originaria de la región. Los drusos representan cerca de la mitad de la 

población, 19.000 habitantes, mientras que los judíos israelís ascienden a 16.500. La mayor parte de la población 

conserva la nacionalidad siria en rechazo a la israelí, quienes ejercen el control efectivo. La extensión como hemos 

expuesto es escasa, apenas 71 kilómetros de norte a sur y 43 de este a oeste. Sin embargo, y pese a su pequeña extensión 

y escasa densidad de población, es un lugar clave para los marcos conflictivos en la zona.  El control de los Altos del 

Golán ofrece una ventaja estratégica dada su posición geográfica y su condición de meseta, la cual permite vigilar y 

ejercer un mayor control sobre las tierras más bajas de Israel próximas al mar Mediterráneo. A su vez, al estar a apenas 30 

kilómetros de la capital siria Damasco, la altitud de la meseta permite controlar las llanuras desérticas que se abren paso 

hacia Siria e Iraq, dos países enemigos de Israel. Por lo tanto, es un punto de control que a ambos lados actúa como 

posición elevada. Además, se trata de una tierra muy fértil para cultivos como la vid y cuenta con importantes reservas 

hídricas, fundamentales en una región tan seca. 

Situación de este enclave en la guerra actual 

El pasado 27 de julio de 2024, el poblado druso de Majdal Shams, situado en los Altos del Golán, sufrió un ataque 

terrorista. El impacto de un cohete lanzado por Hezbolá desde el Líbano que asesinó a 12 niños que se encontraban 

jugando al fútbol. Se trata de la zona norte del Golán, la más próxima al Líbano, donde las alarmas antiaéreas suenan con 

frecuencia desde el 7 de octubre de 2023. Dichos atentados desencadenaron una ofensiva sin precedentes de las fuerzas 

israelíes contra la Franja de Gaza con el propósito de destruir al grupo terrorista Hamás. Sin embargo, entre los miles de 

personas muertas en el conflicto hay numerosos civiles que se encuentran hacinados en la zona sin escapatoria. Todo ello, 

sumado a los rehenes israelíes que permanecen secuestrados por parte de Hamás. Esta es la situación en el frente sur. 

Pero, el norte de Israel también se enfrenta al terrorismo yihadista, en este caso de Hezbolá. Hezbolá es un actor clave a la 

hora de entender la situación de los Altos del Golán en la actualidad. Si bien las autoridades de Israel controlan 

prácticamente la totalidad de la zona, sus directrices marcan el destino de la población y el transcurso en los pasos 

fronterizos. Milicias pro-iraníes se asientan en los límites orientales de la meseta, ya en territorio sirio. Al igual que los 

asentamientos de Hezbolá, que hacen frontera a escasos kilómetros en Líbano. En el contexto de guerra actual, 

estas milicias terroristas chiítas representan una amenaza para el estatus que Israel quiere preservar en la zona.  

Dentro de toda esta situación hay que recordar que Siria permanece en estado de guerra civil desde hace más de 13 

años. Además de Líbano, que vive una grave crisis económica sumada a la inestabilidad social y religiosa. Los 

enfrentamientos con Israel no aparecen como un hecho histórico único. Ya se han disputado conflictos directos a tal 

magnitud, destacando la guerra entre ambos países durante el verano de 2006. 

Si bien la población local que conserva su nacionalidad siria no ha supuesto un problema de seguridad para las Fuerzas de 

Defensa de Israel entendido como las intifadas vividas en Cisjordania, el recrudecimiento de la seguridad en el frente 

norte con el fuego cruzado con Hezbolá cambia el tablero geopolítico en la zona. Por lo tanto, y de cara a un futuro, los 

Altos del Golán seguirán constituyendo una zona en disputa, ya sea porque el Derecho Internacional ha negado la 

soberanía de Israel sobre este territorio o por el transcurso de la guerra y el deseo de Siria de recuperar su control. Esta 

última pretensión puede manifestarse tanto a través del cambio de fronteras en posibles acuerdos de paz, cosa altamente 

improbable o como punto de apoyo a una ofensiva de las fuerzas chiítas que atacan la zona, tanto desde Líbano (Hezbolá) 

como desde Siria, todas ellas apoyadas por el régimen troncal del antisemitismo en Oriente Próximo, Irán. 

 

5 razones por las que esta guerra entre Hamás e Israel está siendo más larga que 

ninguna otra 

 Se cumple un año de los ataques de Hamás y el inicio de la guerra en Gaza.  

Es la guerra que más ha durado de todas las que Israel ha librado contra Hamás en Gaza, y una de las más largas 

desde su nacimiento como Estado. Autor, Paula Rosas. Título del autor,BBC News Mundo. 07 oct 2024. 

Y aún no hay final a la vista. 

Un año ha pasado desde que el 7 de octubre de 2023 cientos de milicianos de Hamás invadieran Israel y asesinaran 

a cerca de 1.200 personas, llevándose a unos 250 rehenes. La operación militar israelí que se inició ese mismo día y que 

se ha convertido en una guerra total ha devastado la Franja y matado a más de 41.000 personas. El conflicto se ha 

extendido más allá de las fronteras de Gaza, inflamando la antigua hostilidad entre Israel y la milicia libanesa Hezbolá y 

abriendo un nuevo frente en Líbano. El 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada y la mayor parte malvive en 
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condiciones infrahumanas, entre montañas de basura y aguas fecales debido en gran parte al bloqueo que Israel impone 

sobre la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, según denuncia la ONU. Además, un centenar de rehenes siguen en 

manos de Hamás, aunque el ejército israelí cree que un tercio de ellos podría haber fallecido. 

¿Por qué se está prolongando tanto esta guerra? 

Varios factores se han confabulado para alargar un conflicto que ha vuelto a llevar a Medio Oriente al borde del abismo. 

"Objetivo irrealizable" 

El brutal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que sus milicianos asaltaron poblaciones cercanas a la 

Franja matando a familias enteras en sus hogares y a cientos de jóvenes en un festival de música, fue el más mortífero que 

ha sufrido el país en toda su existencia. La respuesta de Israel iba a ser contundente y el primer ministro Benjamín 

Netanyahu, sostenido por un gobierno de coalición con partidos ultranacionalistas religiosos y de extrema 

derecha, prometió destruir a Hamás para siempre y alcanzar una “victoria total” en Gaza. Pero ese objetivo, 

reconocieron entonces analistas militares israelíes e incluso el exprimer ministro Ehud Olmert, no era alcanzable. El 

grupo “está profundamente arraigado en Gaza, y no es algo que pueda eliminarse por la vía militar”, argumenta a BBC 

Mundo Elham Fakhro, investigadora del programa de Medio Oriente y Norte de África de Chatham House. 

 El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fue el más mortífero para Israel desde 

su proclamación como Estado. 

Hamás es un movimiento islamista que tiene una rama política y una militar. Gobierna Gaza desde que ganó las 

elecciones en 2006 y se hiciera con el control de la Franja un año más tarde tras expulsar a su rival político, Fatah. 

Como tal, administra un territorio en el que viven más de 2,3 millones de personas, y es responsable de unos 50.000 

funcionarios. Además, para algunos palestinos, Hamás no es solo un grupo miliciano, sino que encarna una idea. “Israel 

puede matar a los milicianos y destruir todo el territorio, pero no puede matar la determinación de luchar contra la 

ocupación y alcanzar la independencia nacional”, explica a BBC Mundo Imad K. Harb, director de investigación y 

Análisis del centro de estudios Arab Center Washington DC. Un año después del inicio de la guerra, “Gaza, como 

territorio, sus ciudades, sus infraestructuras, han sido destruidas y ha habido un tremendo sufrimiento, pero Hamás no ha 

sido destruido como organización”, añade Fakhro. Su líder político, Ismail Haniya, fue asesinado el pasado agosto en 

Teherán en un atentado del que se acusó a Israel, y muchos de sus milicianos, entre ellos algunos de sus altos mandos, 

han muerto en los combates y bombardeos israelíes en Gaza. Pero la extensa red de túneles que la organización islamista 

ha construido a lo largo de los años ha dado cobijo a sus milicianos y les ha permitido llevar a cabo una guerra de 

guerrillas muy difícil de combatir para Israel. En ellos se cree que se esconde el hombre que ideó el ataque del 7 de 

octubre y que se ha ha sustituido a Haniya tras su muerte: Yahia Sinwar. 

Y esto remite al segundo objetivo que se propuso el gobierno de Netanyahu en Gaza: el rescate de los rehenes en manos 

de Hamás, muchos de los cuales han sido escondidos en los túneles. Un centenar de ellos fueron liberados el pasado 

noviembre en un intercambio por 240 presos palestinos en cárceles israelíes. “Hay una tensión, si no una contradicción, 

entre estos objetivos ya que, para rescatar a los rehenes, el ejército israelí no puede lanzar en los túneles el tipo de 

ataques que necesitaría para matar a los milicianos de Hamás y sus líderes, entre ellos Sinwar”, analiza para BBC 

Mundo Dov Waxman, director del centro Y&S Nazarian de Estudios sobre Israel de la Universidad de California. 

La política interna israelí 

Los analistas consultados por BBC Mundo también coinciden en el papel que tiene el actual ejecutivo israelí en la forma 

en la que se ha llevado a cabo la guerra y en que no se haya alcanzado aún un alto el fuego. Israel está gobernado desde 

finales de 2022 por una coalición formada por el Likud, el partido de derechas del primer ministro Netanyahu, y una serie 

de pequeños grupos políticos entre los que se encuentran formaciones de corte ultraderechista, supremacista judío y 

antiárabe como Sionismo Religioso y Otsmá Yehudit. Se trata, según valora Elham Fakhro, de la “coalición más de 

derechas que Israel haya tenido nunca”. Estos partidos, aunque son minoritarios, han acabado por acaparar algunas de 

las carteras más importantes del Ejecutivo. Entre ellas la de Finanzas, liderada por Bezalel Smotrich, y la de Seguridad 

Nacional, que controla la policía en Israel y Cisjordania y que está encabezada por Itamar Ben-Gvir, un político 

condenado en el pasado por racismo e incitación al odio y que militó en formaciones ahora prohibidas por las leyes 

antiterroristas. Sus posiciones son tan radicales que, al estallar la guerra, diputados de la oposición como el centrista 

Benny Gantz, exjefe del Estado Mayor del ejército israelí, se unieron al gobierno de unidad nacional a condición de que 

extremistas Ben-Gvir o Smotrich no pudieran tomar decisiones sobre la guerra. 

Gantz acabó abandonando el gabinete de guerra al comprobar que no existía un plan para poner fin al conflicto. 

Es posible, plantea Dov Waxman, que al principio de la guerra “ningún otro gobierno israelí se hubiera comportado 

probablemente de manera muy diferente dado el nivel de ira, de dolor, de trauma que se vivió tras el 7 de octubre y el 

deseo extendido entre los israelíes de golpear y destruir a Hamás, de ir a por todas”. Sin embargo, conforme ha ido 

avanzando la guerra, “este gobierno y, especialmente los miembros de ultraderecha, han mostrado un desprecio absoluto 

por la opinión y la presión internacional”, añade el profesor de Estudios sobre Israel. Esto puede observarse 

especialmente en el asunto de los rehenes israelíes en manos de Hamás. “Está bastante claro que el primer ministro 

Netanyahu no está interesado en alcanzar un acuerdo, que lleva sobre la mesa ya varios meses, para traer de vuelta a 

los rehenes a cambio de un alto el fuego”, analiza Waxman. Por su propia esencia expansionista -abogan por la anexión 

de Cisjordania y el completo dominio israelí del territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo- estos partidos 

radicales “comparten la opinión de que la paz con los palestinos no es deseable, y priorizarán la expansión de la 



ocupación antes que llegar a una solución política o un alto el fuego”, señala Fakhro. Netanyahu los necesita para 

mantener en pie el Ejecutivo y ellos han dejado claro que, si acepta un alto el fuego, abandonarán el Gobierno. 

De esta forma, el primer ministro “ha priorizado su propia supervivencia política por delante de un alto el fuego, pero 

también y más importante, por delante de la liberación de los rehenes”, agrega la investigadora de Chatham House. 

Para algunos analistas como Imad K. Harb, “Netanyahu está utilizando la guerra para postergar su ajuste de cuentas 

con la justicia”. El primer ministro israelí está siendo juzgado por presunta corrupción en un juicio que empezó en 2020 

y en el que se enfrenta a los cargos de fraude, soborno y abuso de confianza, por los que podría ser condenado a hasta 10 

años de cárcel. Él ha negado los cargos y asegura que se trata de una “caza de brujas”. La estrategia parece que está dando 

sus frutos: según la última encuesta elaborada por la televisión Canal 12, la popularidad de Netanyahu se ha 

recuperado desde el 7 de octubre, especialmente después de las victorias militares contra Hezbolá, y su partido, el 

Likud, volvería a ser hoy el más votado en Israel, aunque seguiría necesitando una coalición para gobernar. 

Hamás no se doblega 

La diferencia de fuerzas entre Israel y Hamás no puede ser más evidente. Por un lado está uno de los ejércitos más 

potentes del mundo, y por el otro una milicia islamista con poderosos aliados como Irán, que les ha suministrado 

armamento, pero que lleva aislada en el territorio de Gaza desde hace 17 años. Sin embargo, Hamás ha logrado resistir el 

envite de Israel durante un año y sigue, mediante una guerra de guerrillas, causando bajas entre los soldados israelíes. 

Hamás contaba con la ventaja de la sorpresa: llevaba años preparándose para esta guerra. 

 Los túneles de Hamás, donde se cree que la milicia esconde a los rehenes, ha 

complicado la guerra para Israel. 

Para ello había construido una red de túneles que se estima en más de 500 kilómetros y que permite a sus milicianos 

esconderse del ejército israelí, “que no ha podido participar en el tipo de batallas, enfrentamientos directos, para los que 

los soldados israelíes están preparados y entrenados”, argumenta Waxman. Los milicianos de Hamás, además, han podido 

ir reagrupándose en las zonas de Gaza por las que ya había pasado el ejército israelí y que habían sido consideradas 

“limpias”. Para el profesor de Estudios Israelíes, esto es una muestra de que Israel no tenía ni tiene un plan sobre cómo 

gobernar y proveer a los palestinos con los servicios necesarios una vez que han sacado a Hamás de estas zonas. 

Hamás resiste, pero ¿a qué precio? 

La guerra ha causado más de 41.000 muertos, en su enorme mayoría civiles, muchos de ellos mujeres y niños, y una 

destrucción material de la que llevará décadas recuperarse. “La escala de devastación y sufrimiento solo puede 

compararse con lo que los palestinos llaman la Nakba, la catástrofe de 1948”, explica el profesor de la Universidad de 

California. Waxman ha recogido testimonios en Gaza que aseguran que “hay una profunda rabia contra Israel, por 

supuesto, pero también contra Hamás, ya que esta es una guerra para la que se habían preparado y gastado millones de 

dólares en construir este sistema de túneles para protegerse, mientras que no hicieron nada para proteger a la población 

civil”. El conflicto está erosionando el apoyo a Hamás en Gaza, donde las últimas encuestas determinan por primera vez 

que la mayor parte de los gazatíes (un 57%) considera que el 7 de octubre fue un error. El sondeo, elaborado por el Centro 

Palestino de Investigación Política y Estudios muestra también que solo un 39% de los habitantes de la Franja aprueba el 

papel desempeñado por Hamás durante la guerra (en junio era el 64%). Las críticas hacia la milicia islamista han ido en 

aumento en Gaza, tanto en las calles como en internet. Algunos han denunciado públicamente a la organización 

por esconder a los rehenes en apartamentos cerca de un concurrido mercado, o por lanzar cohetes desde zonas 

civiles. Desde hace varios años, de hecho, “Hamás ha gozado de mayor apoyo en Cisjordania, donde no gobierna, que en 

Gaza, que lleva muchos años bajo su mandato, que ha sido represivo y autoritario”, argumenta Dov Waxman. Aunque en 

Cisjordana también han sentido las consecuencias del 7 de octubre, ya que en el último año ha aumentado la violencia de 

los colonos israelíes contras los palestinos y se ha acelerado la construcción de asentamientos, “muchos lo ven de forma 

favorable porque creen que la operación ha vuelto a poner el foco internacional en la causa palestina”, agrega el analista. 

 Según Imad K. Harb, para muchos palestinos se ha producido una "situación 

dialéctica, ya que Hamás ha traído los problemas a Gaza pero es también el que está luchando contra la ocupación". 

¿Y qué considera Hamás que es una victoria en este conflicto? 

Además de atraer la atención internacional y “generar sensación de miedo entre la sociedad israelí”, algo que sin duda 

han logrado, sugiere Elham Fakhro, es muy posible que con la captura de los rehenes buscaran tener una moneda de 

cambio para evitar una destrucción generalizada de Gaza y lograr intercambiarlos por prisioneros palestinos. “Está claro 

que no les ha funcionado”, añade la investigadora. 

La debilidad de la Autoridad Nacional Palestina 



El fin de la guerra no está a la vista, pero el día que llegue no hay nada planeado para hacerse cargo de un territorio en el 

que viven 2,3 millones de personas y que habrá quedado arrasado. La brecha entre las principales facciones palestinas, 

Hamás y Fatah, que se acentuó cuando Hamá se hizo con el control de la Franja de Gaza en 2007, sigue abierta. 

No se han vuelto a celebrar elecciones desde entonces y la Autoridad Nacional Palestina (ANP), el gobierno autónomo 

provisional que se estableció tras los acuerdos de Oslo y que está liderado por Mahmud Abás, ha ido perdiendo crédito 

y prestigio entre los mismos palestinos. Numerosos analistas consideran que los últimos gobiernos israelíes -y más aún 

el actual- han alimentado esta división entre las facciones palestinas para minar la posibilidad de la creación de un Estado 

Palestino. El actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, lo dijo claramente en una entrevista en 2015: “Hamás es un 

activo, y Abu Mazen (Mahmud Abás) es una carga”. En otras palabras: Hamás, considerado un grupo terrorista por 

Estados Unidos y la Unión Europea, sirve de excusa perfecta al gobierno israelí para no avanzar en la solución de los dos 

Estados porque ¿quién querría dejar en sus manos el futuro Estado de Palestino?, argumenta Elham Fakhro. La ANP se ha 

visto así debilitada por el auge de Hamás, pero también ha perdido crédito a ojos de los palestinos, “que la consideran 

corrupta y casi como una subcontrata de la ocupación israelí en Cisjordania, así que muchos no creen que sea legítima”, 

agrega la investigadora. La guerra en Gaza ha exacerbado la impopularidad de la ANP, que además se ha visto golpeada 

por una devastadora crisis financiera. Más de 150.000 palestinos que están empleados en Israel han perdido sus permisos 

de trabajo desde el inicio de la guerra y miles de funcionarios no están cobrando sus salarios en parte porque Israel -el 

mismo Smotrich, a la cabeza del ministerio de Finanzas- ha congelado cientos de millones de dólares en fondos 

pertenecientes a la ANP. 

Mahmud Abás, de 88 años, tiene el respeto internacional, pero es objeto de descontento entre la mayor parte de los 

palestinos, especialmente los jóvenes. Según dijeron funcionarios israelíes al New York Times en junio, Smotrich había 

propuesto descongelar parte de estos fondos a cambio de la autorización de varios asentamientos israelíes construidos 

en Cisjordania. ¿Puede una ANP debilitada, casi en bancarrota y desacreditada a ojos de los propios palestinos tomar las 

riendas de Gaza una vez finalice la guerra? Esta es la pregunta que se hacen muchos analistas internacionales. 

“Aunque suene bien como idea, es difícil ver cómo podría llevarse a cabo, cómo se podría sacar a Hamás (de Gaza) y 

traer a la ANP, que la comunidad internacional considera legítima y creíble, pero que no tiene mucho apoyo entre los 

palestinos. Se vería como una solución impuesta”, esgrime Fakhro. 

El papel de los vecinos árabes y de EE.UU. 

El Medio Oriente de hoy es muy distinto al de las décadas pasadas. 

La normalización de las relaciones diplomáticas entre varios países árabes e Israel ha cambiado la geopolítica de la 

región. Y los que aún no lo han hecho, como Arabia Saudita, están esperando a que se asiente el polvo de la guerra de 

Gaza para hacerlo, sostienen los analistas. Desde que estallara la guerra, los países árabes vecinos de Israel han adoptado 

distintas posturas: unos se han ofrecido como mediadores, papel que está desempeñando, por ejemplo, Qatar, otros 

expulsaron temporalmente a los embajadores israelíes, como hizo Jordania. Pero más allá de la retórica, la respuesta de 

sus gobiernos ha sido bastante tibia. “Si la comparas con el embargo de petróleo de 1973, cuando los países árabes 

adoptaron una postura muchos más dura para presionar a Israel y a Estados Unidos para que pusieran fin a la guerra, lo de 

ahora no tiene nada que ver”, señala Elham Fakhro. 

Ninguno ha cortado relaciones con Israel. 

“Hay que distinguir entre los regímenes árabes y los pueblos árabes. Los gobiernos abandonaron Palestina hace mucho 

tiempo, pero sus poblaciones aún creen que la causa palestina es la más importante para los árabes”, argumenta Imad K. 

Harb. Existe, coincide Elham Fakhro, una desconexión entre los gobiernos árabes y su opinión pública: “en el mundo 

árabe hay una gran simpatía hacia los palestinos y la catástrofe que viven en Gaza y quieren que sus gobiernos hagan 

más, quieren que rompan relaciones diplomáticas, que expulsen a los embajadores como mínimo, y no lo han visto”. 

A pesar de todo, existe un interés arrollador entre el mundo árabe por que finalice la guerra debido a sus consecuencias 

desestabilizadoras para toda la región, como se está viendo en Líbano con Hizbulá. Sin embargo, ¿tienen realmente 

capacidad los vecinos árabes para presionar a Israel y Hamás?  Dov Waxman cree que no: “ningún país árabe tiene la 

capacidad o la influencia para poner fin a esta guerra. Eso recae en el gobierno israelí y podría decirse que en Estados 

Unidos”. Mientras que en guerras anteriores Washington ha ejercido una influencia más decisiva sobre el gobierno de 

Israel, observa la investigadora de Chatham House, “no lo hemos visto con Biden, que ha sido muy reacio a presionar a 

Netanyahu, aunque lo haya hecho en privado, así que la falta de presión de EE.UU. ha empoderado a Netanyahu y le 

ha permitido seguir la guerra durante muchos más meses en detrimento de la población de Gaza y de los rehenes”. 

 


