
El de sa rro llo de la Se gun da Gue rra Mun dial plan teó tam bién una se rie de pro ble mas en las 
co lo nias asiá ti cas y afri ca nas —así co mo en su re la ción con las me tró po lis—, que in ci die ron 
po si ti va men te en el pro ce so y la au to no mía de los paí ses co lo nia les.

Du ran te la gue rra, las fuer zas be li ge ran tes se vie ron obli ga das a man te ner se en aler ta y 
a vol car to do su es fuer zo en el de sa rro llo de la con tien da. Ade más, es ta ban for za das a so li-
ci tar el apo yo de sus co lo nias en va rios sen ti dos: no só lo se sir vie ron de ellas pa ra im por tar 
las ma te rias pri mas ne ce sa rias y otros pro duc tos que no po día fa ci li tar en aquel mo men to la 
me tró po li, si no que in clu so se sir vie ron de sus ejér ci tos. La ayu da les ha bía obli ga do a ha cer 
múl ti ples pro me sas de me jo ra de su con di ción, que más pron to o más tar de, y aun que só lo 
fue ra en par te, ten drían que cum plir.

Des co lo ni za ción 

Las co lo nias, por su par te, tam bién de sa rro lla ron un pun to de vis ta pro pio que les im pul sa ría 
a la in de pen den cia. Sus lí de res eran jó ve nes for ma dos en uni ver si da des oc ci den ta les, don de 
apren die ron a re la ti vi zar la cul tu ra eu ro pea y a va lo rar la pro pia. Tam bién fue ron tes ti gos, 
por pri me ra vez, de la gue rra que en fren tó en tre sí a los paí ses oc ci den ta les y del éxi to de un 
pue blo de ra za ama ri lla, el ja po nés. Es in du da ble que es to y el he cho de que Ja pón ocu pa ra 
gran des zo nas del su des te asiá ti co se rían pre mi sas im por tan tes a te ner en cuen ta en el mo-
men to en que las fuer zas ja po ne sas se re ti ra ran a su país. Un mo ti vo más to da vía: las gran des 
po ten cias de la épo ca —la Unión So vié ti ca y Es ta dos Uni dos— ha bla ban con ti nua men te de 
des co lo ni za ción. Des de el triun fo de la re vo lu ción bol che vi que se fue ex ten dien do, pau la ti-
na men te en tre los pue blos co lo ni za dos, la doc tri na de la eman ci pa ción que pre co ni za ban los 
so vié ti cos. El co mu nis mo se veía co mo fuen te de atrac ción pa ra los pue blos so me ti dos. Esta-
dos Uni dos, a la vez, con ta ba con una ima gen pú bli ca “an ti co lo nial”, si bien en los hechos su
ac ti vi dad po lí ti ca con tra de cía esa ima gen. Pe ro el co lo nia lis mo que los nor tea meri ca nos 
lle va ban a ca bo no su pu so di rec ta men te un do mi nio po lí ti co, por lo que los “14 puntos” de 
Wil son, pri me ro, y las de cla ra cio nes an ti co lo nia lis tas, más tar de, sur tie ron su efec to.

El neo co lo nia lis mo, en su pri me ra eta pa, es tu vo fun da men tal men te di ri gi do a 
Amé ri ca La ti na y era de ín do le eco nó mi ca (con trol del mer ca do de ma te rias 
pri mas, in ver sio nes muy fuer tes de ca pi tal en sec to res cla ve) [...]. Más tar de, a 
par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, vie ron la ne ce si dad de crear una po ten te 
red de ba ses que les per mi tie ra in ter ve nir y con tro lar las zo nas con fl ic ti vas del 
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glo bo. A par tir de es ta épo ca co men za rá la in ter ven ción mi li tar en de ter mi na dos 
paí ses (San to Do min go, Viet nam) pa ra “sal va guar dar la de mo cra cia”, se gún ellos.

Sin em bar go, la des co lo ni za ción no se dio pa cí fi ca men te y sin trau mas po lí ti cos. Ya an tes 
de 1945, Fran cia ha bía te ni do pro ble mas con sus co lo nias, es pe cial men te Ar ge lia, que re cla-
ma ba ma yor au to no mía po lí ti ca con res pec to a la me tró po li. Las con ce sio nes fue ron es ca sas y 
los mo vi mien tos na cio na lis tas se re pri mie ron. In gla te rra tam po co se dis tin guió, es pe cial men te 
en Áfri ca, por al gún ti po de re gla men ta ción nue va. No obs tan te, en Asia tu vo lu gar la pri me ra 
gran olea da de des co lo ni za ción.

Asia

Chi na

Aun que Chi na no se ajus ta ba al mo de lo clá si co de país co lo ni za do —en el sen ti do de do mi-
na ción po lí ti ca y eco nó mi ca to tal de una me tró po li—, sí ha bía su fri do con ti nuas in je ren cias 
de otras po ten cias en sus asun tos in ter nos, so bre to do a tra vés de la co lo ni za ción eco nó mi ca 
in gle sa, fran ce sa y ale ma na; tam bién vi vió la obli ga da in ter na cio na li za ción de al gu nas de sus 
ciu da des más im por tan tes co mo Shang hai, y ce dió ex ten sas con ce sio nes eu ro peas.

Con si de ran do su so bre po bla ción Ja pón in ten tó im plan tar se en el es te de Chi na. En 1932 
eman ci pó Man chu ria, y en 1937 se apo de ró de 10 pro vin cias e ins ta ló en Pe kín un go bier no 
so me ti do a su in fluen cia. Se ori gi nó en ton ces una lar ga gue rra chi no-ja po ne sa des de 1937 
has ta 1945, cuan do las tro pas ja po ne sas fue ron ven ci das en Nan kín por na cio na lis tas co man-
da dos por Mao Tse Tung.

El pri mer par ti do po lí ti co mo der no crea do en Chi na en 1912, el Kuo min tang, se de di ca ba 
a la lu cha con tra los se ño res de la gue rra y los res tos co lo nia les. For mó un fren te co mún con el 
Par ti do Co mu nis ta has ta 1927 en que el Kuo min tang, ba jo el man do de Chiang Kai Check, se 
con vir tió en el par ti do “na cio na lis ta” de fen sor de los te rra te nien tes. Has ta 1937 na cio na lis tas 
y co mu nis tas se en fren ta ron en una du ra gue rra ci vil.

Las lu chas en tre am bas frac cio nes po lí ti cas re per cu tió des fa vo ra ble men te en el pro gre so 
tec no ló gi co y eco nó mi co de Chi na. Ello, au na do a los afa nes ex pan sio nis tas que Ja pón te nía 
pa ra lo grar el con trol eco nó mi co de Asia Orien tal, ge ne ró la in va sión ni po na a Man chu ria. El 
Kuo min tang en ton ces so li ci tó ayu da a las Na cio nes Uni das, lo gran do que em pre sas es ta dou ni-
den ses le abas te cie ran ma te rial bé li co. Des de 1937 el ata que ja po nés a Chi na fue sis te má ti co, 
blo quean do las sa li das al mar pa ra evi tar les el con tac to con Oc ci den te. Pa ra so bre vi vir a la 
in ter ven ción mi li tar se or ga ni zó la re sis ten cia cam pe si na, por me dio de las gue rri llas y de una 
pro pa gan da re vo lu cio na ria con car te les des ti na dos a la po bla ción.

El Par ti do Co mu nis ta, di ri gi do por Mao Tse Tung, por ser el más or ga ni za do se pre sen tó 
co mo el úni co ca paz de sal var al país de la si tua ción. Así el ejér ci to po pu lar, uni do a los na-
cio na lis tas, en fren ta ron a los ja po ne ses ven cién do los en Nan kín en 1945.

Sin em bar go, la gue rra ci vil rei ni ció y la re pre sión en con tra de maes tros, es tu dian tes e in-
te lec tua les no se hi zo es pe rar. A pe sar de la ayu da re ci bi da por Es ta dos Uni dos pa ra man te ner-
se en el po der, Chang Kai Chek hu yó a la is la de For mo sa y el 1 de oc tu bre de 1949 Mao Tse 
Tung pro cla mó la Re pú bli ca Po pu lar Chi na y es ta ble ció el sis te ma so cia lis ta en co la bo ra ción 
con la URSS, con lo cual lo gró gran de sa rro llo agrí co la, in dus trial, po lí ti co, so cial y edu ca ti vo. 
Fi nal men te lle gó la rup tu ra en tre los co mu nis tas chi nos y so vié ti cos. Años más tar de Mao se ría 
el gran lí der de la re vo lu ción cul tu ral chi na.

In dia

Ya des de fi na les del si glo XIX exis tía un mo vi mien to na cio na lis ta, cu ya pri me ra manifestación 
se dio en el lla ma do Par ti do del Con gre so, lo gran do en la dé ca da de 1920 un go bier no 
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central di ri gi do por un vi rrey in glés con go bier nos lo ca les. Sin em bar go, las con se cuen-
cias del nacionalis mo hin dú co men za ron a ha cer se más evi den tes des pués de la Pri me ra 
Guerra Mundial y de las cam pa ñas de Gand hi so bre la des co lo ni za ción del país.

Gand hi es tu dió de re cho en Lon dres y sus pri me ras ac ti vi da des po lí ti cas las rea li zó en 
Áfri ca del Sur du ran te la lu cha con tra los bòers. Ya en Áfri ca pu so en mar cha un mé to do de 
re sis ten cia pa si va, que más tar de de sa rro lla ría con to da su am pli tud en la lu cha de los hin dúes 
con tra los in gle ses. En tre sus cam pa ñas más im por tan tes se en cuen tran la de boi co tear los 
pro duc tos in gle ses y la de fen sa de las mer can cías fa bri ca das en la In dia. Con ven ci do de que 
só lo la in de pen den cia ali via ría la mi se ria de la gen te, par ti ci pó en di ver sas ne go cia cio nes con 
Lon dres y con los úl ti mos vi rre yes.

Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, In gla te rra hi zo par ti ci par a nu me ro sas tro pas in dias 
en el con flic to, agra ván do se así las ten sio nes den tro del país. An te el au ge del mo vi mien to 
na cio na lis ta, in clu so en In gla te rra, al gu nos po lí ti cos abo ga ban por la in de pen den cia, la cual 
fi nal men te se pro cla mó el 15 de agos to 1947. Bir ma nia y Cei lán tam bién lo gra ron su in de pen-
den cia; Ma la sia la al can zó en 1955. 

No obs tan te lo con se gui do, sur gió un gran pro ble ma: la In dia es ta ba com pues ta por di-
ver sos pue blos hin dúes y por una im por tan te mi no ría mu sul ma na que re cla ma ba su pro pio 
Es ta do. Es ta lló una gue rra re li gio sa en tre mu sul ma nes e hin dúes, cu yas con se cuen cias fue ron 
100 mil muer tos, la di vi sión en dos Es ta dos —In dia y Pa kis tán— y co men zó el éxo do de 17 
mi llo nes de per so nas, el más san grien to de la his to ria, don de se vi vie ron te rri bles ma sa cres a 
cau sa de las di fe ren cias re li gio sas.

Mu chos prín ci pes si guie ron fie les a In gla te rra y for ma ron la Or ga ni za ción pa ra el Ser vi cio 
de la Na ción, uno de cu yos miem bros ase si nó a Ma hat ma Gand hi en 1948. Sin em bar go, la 
Asam blea Na cio nal se pro pu so ela bo rar una Cons ti tu ción. Se hi zo la con vo ca to ria en Del hi 
(abril de 1947) y se vo tó el 25 de ene ro de 1950. Así la In dia se con vir tió en re pú bli ca lai ca, 
de mo crá ti ca y fe de ra ti va, con 27 Es ta dos au tó no mos.

El pre si den te fue ele gi do por dos cá ma ras, en tan to que se otor ga ron la igual dad so cial 
(su pri mien do las cas tas) y el vo to a hom bres y mu je res. Se nom bró pre si den te a un dis tin gui do 
abo ga do dis cí pu lo de Gand hi, fiel a las an ti guas tra di cio nes, Ba bu Ra jen dra Pra sad.

Sin em bar go el pa no ra ma era de so la dor: ha bía una enor me po bla ción anal fa be ta y mal 
ali men ta da, con pro fun das di fe ren cias de ra za e idio ma; la si tua ción eco nó mi ca era caó ti ca, 
pues no ha bía in dus trias, y los sis te mas pro duc ti vos eran ru di men ta rios.

Ha cia 1951 la po bla ción era de 440 mi llo nes de ha bi tan tes, de los cua les el 90 
por cien to vi vía en con di cio nes do lo ro sas. El pro me dio de vi da era de 23 años, 
la po bla ción era en su ma yo ría anal fa be ta y su ba li men ta da por ge ne ra cio nes. Se 
ha bla ban 225 dia lec tos y 13 idio mas. La emi sión de bi lle tes se ha cía en ocho 
idio mas y en in glés. El do mi nio in glés ha bía con tri bui do al em po bre ci mien to y 
de sa pa ri ción del ar te sa na do.

La vi da eco nó mi ca se con cen tra ba en las ciu da des y no se alen tó la in dus tria li za ción. La 
tie rra se cul ti va ba con mé to dos pri mi ti vos. Los hin dúes acep ta ban las con di cio nes en que vi-
vían, por la re li gión y el fa na tis mo, ya que con si de ra ban que ca da quien te nía aque llo que la 
di vi ni dad le otor ga ba.

Jaw har lal Neh rú, pri mer mi nis tro, se ale jó de la tra di ción y ela bo ró pla nes quin que na les 
pa ra re for mar el cam po e in dus tria li zar el país, pro du cir ali men tos y crear cen tra les eléc tri cas. 
Man dó cons truir gran jas, ca rre te ras y es cue las de ofi cios pa ra adul tos. Su le ma —has ta 1964, 
año en que mu rió— fue “an ti co lo nia lis mo y pa ci fis mo”.

Af ga nis tán 

El pro ce so de des co lo ni za ción en Af ga nis tán se dio en una épo ca muy tem pra na, 1921, con 
la fir ma del tra ta do de Ra wal pin di en tre es te país e In gla te rra.
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En 1839 Gran Bre ta ña in ten tó trans for mar Af ga nis tán en una de sus co lo nias. Va lién do se 
de ex pe di cio nes mi li ta res so bre sus po bla cio nes im pi dió la con so li da ción de los prin ci pa dos 
af ga nos y ob tu vo el con trol po lí ti co y eco nó mi co del país.

No obs tan te, en 1917 se vi vió una gran cri sis in te rior de bi do al co bro de im pues tos ex ce-
si vos, a las ar bi tra rie da des de las au to ri da des y al des con ten to de los cam pe si nos, lo gran do así 
su com ple ta in de pen den cia.

El país atra ve sa ba por enor mes pro ble mas de de pen den cia, a pe sar de ha ber lo gra do su 
se pa ra ción de In gla te rra. Du ran te esos años, y has ta 1970, los pro ble mas po lí ti cos, eco nó mi-
cos y so cia les fue ron de tal mag ni tud que Af ga nis tán era una de las na cio nes más po bres y 
sub de sa rro lla das del mun do. En 1972 se pro du jo una de las ham bru nas más dra má ti cas de la 
his to ria, en la que mu rie ron mi llo nes de per so nas. Más de la mi tad de las tie rras se en con tra-
ban sin tra ba jar, ca si 2 mi llo nes de ha bi tan tes eran nó ma das o se mi nó ma das y 80 por cien to 
eran anal fa be tas. Exis tía un de sa rro llo de si gual en las pro vin cias, don de su per vi vía una or ga-
ni za ción de ti po co mu nal pa triar cal y la ma yo ría de la po bla ción es ta ba so me ti da a tra ba jo 
pe sa do en con di cio nes de ham bre y mi se ria.

La co rrup ción es ta tal ge ne ró un sin nú me ro de ar bi tra rie da des y vio len cia. En 1973 el rey 
Za hir Shah fue de rro ca do por Mo ham med Dad, quien pro cla mó la Re pú bli ca y se con vir tió 
en pre si den te.

En abril de 1978, In dia, Bul ga ria, URSS, Che cos lo va quia, Cu ba, Po lo nia, Viet nam, Tur quía, 
Yu gos la via e Irán re co no cie ron a la Re pú bli ca De mo crá ti ca Af ga na. Con un nue vo gol pe de 
Es ta do to mó el po der el lí der co mu nis ta Nur Mo ham med Ta ra ki. En ton ces que dó abo li da la 
cons ti tu ción e ini cia ron mo vi mien tos de in su rrec ción mu sul ma na; el em ba ja dor de Es ta dos 
Uni dos fue ase si na do y se des ti tu yó a Ta ra ki.

En ese con tex to, en 1979 las tro pas so vié ti cas in ter vi nie ron en Af ga nis tán pa ra apo yar al 
nue vo lí der Kar mal, bus can do el con trol de una am plia zo na del con ti nen te asiá ti co.

Es ta dos Uni dos reac cio nó enér gi ca men te y se sus ci tó el te mor de un en fren ta mien to en tre 
am bas po ten cias. La gue rri lla af ga na lu cha ba con tra los in va so res so vié ti cos, mien tras que el 
Con se jo Re vo lu cio na rio y el go bier no co mu nis ta de Af ga nis tán ela bo ra ban ob je ti vos y ta reas 
fun da men ta les en di ver sos as pec tos. Se bus ca ba for ta le cer pue blos y et nias abo lien do la dis-
cri mi na ción, ga ran ti zar a los mu sul ma nes la li ber tad pa ra ejer cer sus ri tos re li gio sos, de sa rro-
llar la de mo cra cia, re for zar las fuer zas ar ma das, fo men tar la eco no mía me dian te el tra ba jo 
co lec ti vo, me jo rar las con di cio nes de tra ba jo pa ra obre ros, ele var el ni vel de ins truc ción y 
pro mo ver a in te lec tua les.

En la po lí ti ca ex ter na de sea ban la coe xis ten cia pa cí fi ca y la coo pe ra ción con la Unión 
So vié ti ca. En 1980 Af ga nis tán fue ex pul sa do de la Con fe ren cia de los Es ta dos Is lá mi cos. La 
URSS au men tó su ejér ci to de ocu pa ción y mi lla res de af ga nos bus ca ron re fu gio en otros paí-
ses. En 1986 Kar mal fue ex pul sa do y en mar zo de 1988 la Unión So vié ti ca ini ció la re ti ra da 
de sus tro pas.

La ONU in ter vi no y en Gi ne bra se ini cia ron las plá ti cas de paz con los re bel des af ga nos. 
Par te de la gue rri lla acep tó po ner fin a las hos ti li da des y el Par ti do De mo crá ti co Po pu lar, que 
go ber na ba des de 1978, se di sol vió. Se con vo ca ron nue vas elec cio nes y ob tu vo la pre si den cia 
el pro fe sor Bur ha nud din Rab ba ni.

Áfri ca 

La rá pi da des co lo ni za ción asiá ti ca in flu yó en la ace le ra da to ma de con cien cia de los pue-
blos de Áfri ca. Las eta pas más im por tan tes de la des co lo ni za ción afri ca na se cum plie ron 
en tre 1956 y 1962; es tos po cos años bas ta ron pa ra ter mi nar con una for ma de do mi na ción 
que lle va ba es ta ble ci da, en oca sio nes, has ta un si glo. Gha na, la an ti gua Cos ta de Oro, fue el 
pri mer Es ta do in de pen dien te en 1957. Si guió una inin te rrum pi da ra cha de in de pen den cias, 
so bre to do en 1960: Ni ge ria, So ma lia, Sie rra Leo na y Tan ga ni ca. El Con go, do mi nio bel ga, 
de sen ca de nó uno de los pro ce sos de des co lo ni za ción más pro ble má ti cos. La rá pi da hui da 
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de los co lo nos bel gas (téc ni cos, ofi cia les y fun cio na rios) de ja ron al país su mi do en el caos. 
Des pués, se vi vió la se pa ra ción de una de las pro vin cias con go le ñas, Ka nan ga. El ase si na to 
del lí der in de pen den tis ta Lu mum ba, jun to con to do ese con jun to de fac to res creó un cli ma 
de gue rra ci vil, don de in clu so lle ga ron a in ter ve nir tro pas de la ONU. Las pro vin cias se ce sio-
nis tas aca ba ron rein te grán do se y, con ello, se fir ma ría la paz.

La des co lo ni za ción afri ca na ten dría un ca rác ter dis tin to de la asiá ti ca. La fal ta de gran des 
nú cleos de po bla ción ho mo gé nea en ra za, cul tu ra, re li gión, et cé te ra, oca sio nó en fren ta mien-
tos tri ba les, se ce sio nes de pro vin cias y, en gran can ti dad de nue vos paí ses, dic ta du ras per so-
na les, an te la im po si bi li dad de que fun cio na ra un sis te ma li be ral o par la men ta rio. Las se cue las 
de la co lo ni za ción —fal ta de cul tu ra, nu la prác ti ca por par te de los afri ca nos en asun tos de 
go bier nos de na cio nes, atra so eco nó mi co y so cial— se hi cie ron evi den tes con ne gros ri be tes 
en los paí ses in de pen di za dos.

Lo an te rior, en gran des lí neas, es apli ca ble a ca si to da Áfri ca, es pe cial men te la cen tral. Al 
sur en con tra mos paí ses, co mo Rho de sia y Su dá fri ca, don de la su pre ma cía blan ca en con tró 
una fór mu la de do mi na ción, el apart heid, me dian te el cual se man te nía una ab so lu ta po lí ti ca 
de se gre ga ción pa ra apar tar a los blan cos de los ne gros, sin de jar in ter ve nir a es tos úl ti mos, 
pa ra na da, en la vi da pú bli ca. En el nor te, Áfri ca vi vió un pro ce so des co lo ni za dor más pa re-
ci do al asiá ti co, pues con ta ba con po bla cio nes más uni fi ca das cul tu ral men te, so bre to do lo 
re fe ren te a su ara bis mo. Des ta can tres im por tan tes pro ce sos de in de pen den cia: Egip to, Ar ge lia 
y An go la.

Egip to 

In gla te rra re co no ció la in de pen den cia de Egip to en 1932, con la con tra par ti da de con tar en 
la zo na con im por tan tes po si cio nes mi li ta res y na va les. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial, 
aun sin de cla rar for mal men te la gue rra a Ale ma nia, Egip to pu so sus re cur sos más im por tan-
tes en ma nos de In gla te rra. Las rei vin di ca cio nes de los par ti dos na cio na lis tas en tor no a la 
me nor pre sen cia in gle sa to ma ron fuer za des pués de la con tien da. Es tas rei vin di ca cio nes se 
con cre ta ron, so bre to do, en la re ti ra da de las tro pas in gle sas del Ca nal de Suez, nu do vi tal 
de co mu ni ca cio nes en esa re gión del mun do.

Un pa so de rup tu ra im por tan te fue la caí da de la mo nar quía egip cia. El po der pa só a 
ma nos de un con se jo re vo lu cio na rio y, des de 1959, Nas ser pre si dió la nue va re pú bli ca. El ré-
gi men po lí ti co que lle va rían a la prác ti ca fue el lla ma do “so cia lis mo ára be”: re for ma agra ria, 
in dus tria li za ción, crea ción de pues tos de tra ba jo. En 1956 na cio na li zó el Ca nal de Suez, ga ran-
ti zan do la li bre na ve ga ción por él.

A par tir de me dia dos de la dé ca da de 1950 se pre sen ta ron nue vos he chos: una po lí ti ca 
pa ná ra be en con tra del nue vo Es ta do is rae lí y un acer ca mien to a las na cio nes so cia lis tas de 
Eu ro pa orien tal.

Es tas dos vías de po lí ti ca ex te rior, uni das a su si tua ción es tra té gi ca, hi cie ron de es te nú cleo 
geo grá fi co un área per sis ten te de con flic tos has ta nues tros días. Los pro ble mas co men za ron 
cuan do Es ta dos Uni dos se ne gó a apor tar el fi nan cia mien to ne ce sa rio pa ra la pre sa de As suan, 
cu yo cré di to se ob tu vo de la Unión So vié ti ca. És te fue el prin ci pio de la in ter ven ción so vié ti ca 
en la zo na, si bien Nas ser pre ten dió man te ner una po si ción neu tral en tre los dos blo ques.

Los pro yec tos de unión en tre los dis tin tos paí ses ára bes no con si guie ron evi tar las di fe ren-
cias en tre na cio nes po bres y ri cas (pro duc to ras de pe tró leo), ni en tre la vie ja men ta li dad feu dal 
y los nue vos lí de res, pro ve nien tes de la in te lec tua li dad y el ejér ci to. In flui rían con ti nua men te 
en es ta zo na los in te re ses de Es ta dos Uni dos y los paí ses eu ro peos. La in ter ven ción en sus 
asun tos in ter nos se vol vió bas tan te fre cuen te. El pro ble ma de Is rael ven dría a agra var aún más 
la si tua ción.

Ar ge lia 

Es uno de los paí ses don de la lu cha por la in de pen den cia na cio nal se con vir tió en un pro ce so 
lar go y du ro, don de la lu cha ar ma da, e in clu so el te rro ris mo, fue ron un fac tor muy im por tan te 

Ver mapa 26

Ver mapa 27
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y de fi ni ti vo. Dos eran las cau sas que pro pi cia ron di chos fe nó me nos: por un la do, el al to nú-
me ro de co lo nos fran ce ses ins ta la dos en Ar ge lia, des de ha cía in clu so va rias ge ne ra cio nes; y 
por otro, el im por tan te ni vel de or ga ni za ción po lí ti ca de los lí de res ar ge li nos, reu ni dos en el 
Fren te de la Li be ra ción Na cio nal.

Des pués de la Se gun da Gue rra Mun dial, tam bién en Ar ge lia se es cu cha ron fre cuen te-
men te las vo ces de in de pen den cia. La me tró po li con ce dió al gu nas ven ta jas, en tre ellas cier to 
gra do de ad mi nis tra ción au tó no ma, que fue ron sis te má ti ca men te sa bo tea das por los co lo nos 
fran ce ses. En 1954 se creó el Fren te de Li be ra ción Na cio nal (FLN), que in me dia ta men te co-
men zó la lu cha por la li be ra ción. Las uni da des fran ce sas más im por tan tes (le gión ex tran je ra, 
pa ra cai dis tas) fue ron en via das ahí, y no es ca ti ma ron nin gún me dio (tor tu ras, ase si na tos) pa ra 
in ten tar des truir al FLN y a la lu cha que él di ri gía. A pe sar de la in ten sa re pre sión, que pa re cía 
ani qui lar al FLN, és te rea pa re ció en las ciu da des o en las gue rri llas del cam po.

La in ten sa lu cha pro vo có fuer tes reac cio nes en la me tró po li, que lle va ron a De Gau lle 
al po der. Los co lo nos fran ce ses y una frac ción del ejér ci to al ta men te co lo nia lis ta crea ron la 
Or ga ni za tion de l’Ar mee Se crè te (OAS), que con el te rro ris mo in ten ta ron anu lar los pa sos 
des co lo ni za do res. Tras la con ce sión de la au to de ter mi na ción a los ar ge li nos, apro ba da por el 
pue blo fran cés, se fir mó la in de pen den cia de Ar ge lia en 1962. Ben Be lla fue ele gi do pre si den te 
de la re pú bli ca.

An go la 

Ba jo el am bien te de lu cha exis ten te en to do el con ti nen te, na ció el Par ti do de la Lu cha Uni da 
de los Afri ca nos de An go la (PLUA), pri me ra or ga ni za ción que, a pe sar de te ner ca rac te-
rís ti cas de par ti do po lí ti co na cio na lis ta, adop ta ría la lu cha clan des ti na. Más tar de, al unir se 
és te con el Mo vi mien to pa ra la In de pen den cia Na cio nal de An go la (MI NA), se fun da ría el 
Mo vi mien to Po pu lar de Li be ra ción de An go la (MPLA), el cual te nía co mo ob je ti vo lu char, por 
cual quier me dio, por la in de pen den cia de su na ción.

El arres to de Agos tin ho Ne to, fi gu ra prin ci pal den tro del MPLA, en 1960, des per ta ría la 
lu cha. El re cla mo de su li ber tad de sa tó la ma sa cre, que in ci tó a la pre pa ra ción de ac cio nes 
ar ma das y la con vo ca to ria pa ra que se ge ne ra ran huel gas y pa ros en con tra del co lo nia lis mo, 
la po bre za, la dis cri mi na ción y la de si gual dad. La lu cha du ró más de una dé ca da, has ta di-
ciem bre de 1974, cuan do se fir ma ron los acuer dos que re co no cían el de re cho del pue blo de 
An go la pa ra lo grar su in de pen den cia. En ton ces se fi jó el 11 de no viem bre de 1975 co mo fe cha 
pa ra la sa li da de las tro pas por tu gue sas y la pro cla ma ción in de pen den tis ta que dio ori gen a 
la nue va na ción.

Con se cuen cias eco nó mi cas y so cia les de la des co lo ni za ción. 
El Ter cer Mun do

La des co lo ni za ción ma si va que se pro du jo, es pe cial men te a par tir de 1945, de jó gran des 
zo nas de Asia y Áfri ca po lí ti ca men te li be ra das de la tu te la y el do mi nio de los gran des paí-
ses in dus tria les, aun que con una se rie de pro ble mas eco nó mi cos y so cia les gra ví si mos. En 
aque llas na cio nes pre do mi na ban es truc tu ras so cia les de ti po feu dal, con una pe que ña cla se 
do mi nan te y una gran ma sa, es pe cial men te de cam pe si nos, que vi vía en con di cio nes, mu-
chas ve ces, cer ca nas a la mi se ria. Otra ca rac te rís ti ca esen cial se ría la au sen cia de una in-
fraes truc tu ra in dus trial, ya que la ma yo ría de las co lo nias fue ron uti li za das por las me tró po lis 
pa ra la ob ten ción de ma te rias pri mas, so bre to do de ti po agrí co la. Cuan do el ti po de ma te rias 
pri mas que pro por cio na ban ne ce si ta ba una in dus tria a su al re de dor (ex trac ción de me ta les, 
es pe cial men te), és ta tam po co crea ba ri que za a la pro pia na ción co lo ni za da, si no que los be-
ne fi cios eran ab sor bi dos en un al to por cen ta je por las gran des com pa ñías ex tran je ras.

A es ta si tua ción se unie ron pro ble mas so cia les de di fí cil so lu ción: anal fa be tis mo, for mas 
cul tu ra les au tóc to nas que cho ca ban con tra un sis te ma po lí ti co y so cial he re da do del mun do 
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oc ci den tal, lu chas tri ba les, gran des mo vi mien tos de po bla ción de bi dos a la in clu sión de nue-
vas fron te ras (que mu chas ve ces só lo te nían en cuen ta que fue ron los lí mi tes de las an ti guas 
co lo nias), et cé te ra.

To do ello dio lu gar a que los es tu dio sos del mun do en te ro se plan tea ran el pro ble ma en 
tér mi nos ur gen tes. El eco no mis ta Nurs ke afir ma ba: “El que los paí ses atra sa dos del mun do 
sean dos ter cios de la ra za hu ma na es un he cho ac tual que nun ca de be ría ser ol vi da do”. 
Una sen ci lla es ta dís ti ca da idea de la mag ni tud del pro ble ma:

Ren ta per cá pi ta re la ti va pa ra 1957

Es ta dos Uni dos 620
Eu ro pa Oc ci den tal  193
La ti noa mé ri ca  75
Orien te Me dio  45
Áfri ca 29

Me dia mun dial 100

Los nú me ros son elo cuen tes. Pa ra los es pe cia lis tas es im por tan te de li mi tar cuá les son las 
cau sas que lle va ron a dos ter cios de la po bla ción mun dial a man te ner una lu cha per ma nen te 
con tra la po bre za.

Las cau sas del sub de sa rro llo 

Pa ra ex pli car las cau sas del sub de sa rro llo ci ta re mos, por su cla ri dad, al gu nas afir ma cio nes de 
des ta ca dos es pe cia lis tas. Mau ri ce Dobb, eco no mis ta in glés, ex pli có:

Las re gio nes atra sa das del mun do han for ma do par te, en su ma yo ría, de las tra-
di cio na les re gio nes co lo nia les o se mi co lo nia les, cu yas plan ta cio nes agrí co las 
y su pro duc ción de ma te rias pri mas com po nían los hin ter lands eco nó mi cos de 
las gran des po ten cias ca pi ta lis tas, que han ex plo ta do es tas áreas co mo fuen te 
de ma te rias pri mas ba ra tas y co mo cam pos de in ver sión; ha blan do en tér mi nos 
his tó ri cos, és ta ha si do la ra zón prin ci pal de su atra so; po lí ti ca men te, la in fl uen-
cia y el con trol im pe ria lis ta ha ten di do a apo yar y pre ser var for mas so cia les y 
po lí ti cas ob so le tas (por ejem plo, los ele men tos feu da les). Eco nó mi ca men te, la 
in ver sión ex tran je ra ha te ni do la ten den cia de di ri gir se ha cia la mi ne ría, las 
plan ta cio nes agrí co las y la pro duc ción de ma te rias pri mas, o ha cia el de sa rro llo 
de las in dus trias de ex por ta ción, for man do una es pe cie de en cla ve de la me tró-
po li im pe rial, se pa ra da del res to de la eco no mía co lo nial, bus can do los mer ca-
dos ex te rio res y en vian do los be ne fi  cios al ex te rior.

Por su par te, el eco no mis ta po la co Os kar Lan ge ma ni fes tó:

El ca pi ta lis mo mo no po lis ta y el im pe ria lis mo han he cho im po si ble que los paí-
ses sub de sa rro lla dos si gan el ca mi no tra di cio nal del de sa rro llo ca pi ta lis ta, y es to 
es así por di ver sas ra zo nes [...], de las cua les la más im por tan te es és ta: con el 
de sa rro llo de los gran des mo no po lios ca pi ta lis tas en los prin ci pa les paí ses ca-
pi ta lis tas, los ca pi ta lis tas de es tas na cio nes pier den el in te rés por las in ver sio nes 
que lle van el de sa rro llo eco nó mi co a los paí ses me nos de sa rro lla dos, ya que es-
ta in ver sión ame na za ría con oca sio nar la com pe ten cia a sus po si cio nes mo no-
po lís ti cas ya es ta ble ci das. En con se cuen cia, la in ver sión de ca pi tal que se di ri ge 
de los paí ses de sa rro lla dos a los sub de sa rro lla dos ad qui rió un ca rác ter es pe cí fi -
co: se di ri gió prin ci pal men te ha cia la ex plo ta ción de re cur sos na tu ra les, que se 
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uti li za ron co mo ma te rias pri mas en las in dus trias de los paí ses de sa rro lla dos, y 
ha cia el de sa rro llo de la pro duc ción de ar tí cu los ali men ti cios, pa ra ali men tar a 
la po bla ción de los paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla dos [...]. En con se cuen cia, la 
eco no mía de los paí ses sub de sa rro lla dos se con vir tió en uni la te ral; eco no mías 
pro duc to ras y ex por ta do ras de ma te rias pri mas y ar tí cu los ali men ti cios. Los be-
ne fi  cios ob te ni dos por el ca pi tal ex tran je ro en es tas eco no mías no se uti li za ban 
pa ra la rein ver sión en es tos mis mos paí ses, si no que se ex por ta ba a aque llos 
paí ses de don de pro ce día el ca pi tal [...]. Es tos be ne fi  cios no se uti li za ron pa ra la 
in ver sión in dus trial en gran es ca la, que sa be mos por ex pe rien cia es el ver da de ro 
fac tor di ná mi co del de sa rro llo eco nó mi co mo der no; es és ta la ra zón prin ci pal 
por la que los paí ses sub de sa rro lla dos no pu die ron se guir la vía ca pi ta lis ta del 
de sa rro llo eco nó mi co.

Otros au to res ofre cen dis tin tas ex pli ca cio nes que no só lo to man en cuen ta la his to ria co-
lo nial. Bai roch se ña la es pe cial men te las di fi cul ta des de in dus tria li za ción de un país que ha 
co men za do a plan teár se la cuan do las na cio nes que co men za ron la re vo lu ción in dus trial tie-
nen for mas muy com ple jas de de sa rro llo. En ese sen ti do, ha bla de la di fi cul tad de apre hen sión 
de los pue blos sub de sa rro lla dos de una téc ni ca que ya se les pre sen ta co mo muy com ple ja, 
y de la que no han se gui do los pa sos an te rio res.

So li da ri dad ter cer mun dis ta 

Pron to los lí de res de los paí ses ter cer mun dis tas com pren die ron la ne ce si dad de una unión 
en tre las re gio nes del glo bo que par ti ci pa ban de una mis ma pro ble má ti ca. Es ta unión y coo-
pe ra ción se dio prin ci pal men te en dos sen ti dos. En pri mer lu gar, una te má ti ca co mún y una 
se rie de con flic tos pa re ci dos hi cie ron que se ne ce si ta ra un pro gra ma de ac ción glo ba li za do 
y que las so lu cio nes no fue ran ex clu si va men te “na cio na les”. Un acu sa do sen ti do de in ter-
na cio na lis mo pre si di ría las reu nio nes de paí ses sub de sa rro lla dos en bus ca de un pro gra ma 
eco nó mi co y so cial co mún. Ade más, mu chos de es tos paí ses ter cer mun dis tas, en po lí ti ca 
in ter na cio nal, bus ca rían una fór mu la pa ra no per te ne cer a nin gu no de los dos blo ques li-
de rea dos por las dos gran des po ten cias, que dan do co mo par te im por tan te de los paí ses “no 
ali nea dos”.

La Con fe ren cia de Ban dung, se ña ló un hi to en el pro gre so de or ga ni za ción y to ma de con-
cien cia ter cer mun dis ta. En ella se reu nie ron 29 paí ses afroa siá ti cos que con de na ron el co lo nia-
lis mo, la dis cri mi na ción ra cial y el ar ma men to ató mi co. Asis tie ron los po lí ti cos ter cer mun dis tas 
más im por tan tes: Chu En Lai (Chi na), Su ka ra no (In do ne sia), Neh ru (In dia), Nas ser (Egip to). A 
Ban dung si guie ron otras con fe ren cias in ter na cio na les so bre la mis ma pro ble má ti ca.

Uno de los te mas que plan tea ron más po lé mi cas fue el de las for mas de ayu da que se 
po drían es ta ble cer se en tre los paí ses de sa rro lla dos y los sub de sa rro lla dos, y la de es tos úl ti-
mos, en tre sí. Apar te de la coo pe ra ción de or ga nis mos uni ta rios in ter na cio na les (UNES CO, 
FAO), es ta ban las de las gran des po ten cias, que te nían el gran in con ve nien te de crear paí ses 
sa té li tes a su al re de dor, al exi gir com pen sa cio nes po lí ti cas por su ayu da téc ni ca y fi nan cie ra. 
Chi na, au to pro cla ma da ter cer mun dis ta, se ña ló en sus do cu men tos, y re for zó con su prác ti ca, 
la so li da ri dad ne ce sa ria en tre paí ses sub de sa rro lla dos, cum plien do su pa pel con la ce sión de 
cré di tos sin in te rés y el en vío de téc ni cos, es pe cial men te a Áfri ca.

Ca be re sal tar el pa pel de “gen dar mes” que de ter mi na das su per po ten cias cum plen en el 
mun do ac tual, gra cias a sus im por tan tes re cur sos fi nan cie ros y, so bre to do, mi li ta res.
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Lecturas sugeridas

Lee historia
La Con fe ren cia Afroa siá ti ca de Ban doung, 1955

De re chos del hom bre y au to de ter mi na ción

1. La Con fe ren cia Afroa siá ti ca ha de cla ra do su ple no 
apo yo a los prin ci pios fun da men ta les de los de re chos 
del hom bre, co mo es tán de fi ni dos en la Car ta de las 
Na cio nes Uni das, y ha to ma do no ta de la De cla ra-
ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre co mo una 
con quis ta co mún pa ra to dos los pue blos y to das las 
na cio nes. La Con fe ren cia ha de cla ra do su ple no apo-
yo al prin ci pio de au to de ci sión de los pue blos y de 
las na cio nes, es ta ble ci do en la Car ta de las Na cio nes 
Uni das, y ha to ma do no ta de las re so lu cio nes de las 
Na cio nes Uni das so bre el de re cho de los pue blos y 
de las na cio nes a la au to de ci sión, que es con di ción 
ne ce sa ria que el pue blo go ce de to dos los de re chos 
hu ma nos fun da men ta les.

2. La Con fe ren cia Afroa siá ti ca ha de plo ra do la po-
lí ti ca y el uso de la se gre ga ción ra cial y de la dis cri-
mi na ción, que cons ti tu yen la ba se de las re la cio nes 
en tre go bier no y ciu da da nos en vas tas re gio nes de 
Áfri ca y en otras par tes del mun do. Tal con duc ta no es 
so la men te una gra ve vio la ción de los de re chos hu ma-
nos, si no la ne ga ción de los va lo res fun da men ta les de 
la ci vi li za ción y dig ni dad del hom bre. La Con fe ren cia 
ha ex pre sa do su vi va sim pa tía y su apo yo por la te naz 
ac ti tud acer ca de las víc ti mas de la dis cri mi na ción ra-
cial, es pe cial men te de las po bla cio nes de ori gen afri-
ca no, in dio y pa kis ta ní de Su dá fri ca; se ha con gra tu la-
do con to dos aque llos que han sos te ni do su cau sa; ha 
rea fir ma do la de ci sión de los pue blos afroa siá ti cos de 
can ce lar to do ras tro de ra cis mo que pue da exis tir aun 
en sus paí ses, y se ha em pe ña do en pre ser var se de su 
in fluen cia mo ral pa ra vi gi lar con tra el pe li gro de caer 
víc ti ma del mis mo mal en la lu cha por ex tir par lo.

3. Por cuan to res pec ta a la ten sión exis ten te en el 
Me dio Orien te, pro vo ca da por la si tua ción en Pa les ti-
na, y el pe li gro que tal ten sión per ju di que la paz mun-

dial, la Con fe ren cia Afroa siá ti ca ha de cla ra do apo yar 
los de re chos del pue blo ára be de Pa les ti na y ha pe di-
do la apli ca ción de las re so lu cio nes de la ONU so bre 
Pa les ti na, así co mo la sis te ma ti za ción pa cí fi ca de la 
cues tión pa les ti nes ca.

De cla ra cio nes re fe ren tes a los pro ble mas de los pue-
blos de pen dien tes

La Con fe ren cia Afroa siá ti ca, des pués de ha ber dis cu-
ti do los pro ble mas de los pue blos de pen dien tes y del 
co lo nia lis mo y los ma les que de ellos se de ri van, se ha 
en con tra do de acuer do:

1. En de cla rar que el co lo nia lis mo, en to das sus 
ma ni fes ta cio nes, es un mal al que hay que po ner fin 
rá pi da men te.

2. En afir mar que la su je ción de los pue blos al 
yu go ex tran je ro, la do mi na ción y la ex plo ta ción que 
cons ti tu yen la ne ga ción de los de re chos fun da men ta-
les del hom bre, es tán en con tra dic ción con la Car ta 
de las Na cio nes Uni das, y son un obs tá cu lo pa ra el 
de sa rro llo de la paz y de la coo pe ra ción mun dial.

3. En de cla rar su apo yo a la cau sa de la li ber tad 
y de la in de pen den cia de to dos los pue blos de pen-
dien tes y, por úl ti mo,

4. En lla mar a las po ten cias in te re sa das a fin de 
que con ce dan li ber tad e in de pen den cia a es tos pue-
blos.

La no ali nea ción

En tre los in nu me ra bles pro ble mas que plan tea el ac-
ce so de nue vos Es ta dos a la in de pen den cia, ca be des-
ta car el del no-com pro mi so y el del sub de sa rro llo.

A ejem plo de la In dia y de Bir ma nia, la ma yor par te 
de los nue vos Es ta dos tra tan de sus traer se de al gu na 
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ma ne ra al con flic to Es te-Oes te. La In dia pre ten de ser 
“neu tra lis ta” y de plo ra que su ve ci no, el Pa kis tán, se 
ha ya ad he ri do al sis te ma de alian zas ame ri ca nas (por 
me dio del CENTO y de la SEATO). A fi nes de 1954, 
el ma ris cal Ti to, apro ve chan do su po si ción in ter me-
dia en tre el cam po oc ci den tal y el cam po so cia lis ta, 
em pren dió un lar go via je, en es pe cial por la In dia y 
Egip to, y pro pu so, de acuer do con Neh rú y Nas ser, 
crear en el mun do “zo nas de paz”. Sean cua les fue-
ren los ma ti ces en tre neu tra lis mo, no-com pro mi so y 
no-ali nea mien to, es tá fue ra de to da du da que di chas 
no cio nes co rres pon den al ideal, a de cir ver dad se duc-
tor, de es ca par de los pe li gros y de las ame na zas del 
gran con flic to. No exis te un “blo que” de no-com pro-
me ti dos (por otra par te, son muy dé bi les en el pla no 
mi li tar). Pe ro cons ti tu yen un gru po que se reu nió en 
Bel gra do en sep tiem bre de 1961, sin con se guir for mu-
lar una doc tri na co mún. De él que da ban ex clui dos los 
alia dos del Oes te y del Es te, y los paí ses que acep tan 
el man te ni mien to de ba ses ex tran je ras en su te rri to rio. 

Na tu ral men te, exis ten mu chos ma ti ces en tre el neu-
tra lis mo pro-oc ci den tal y el neu tra lis mo más fa vo ra-
ble a los co mu nis tas. Los oc ci den ta les, y en par ti cu-
lar los ame ri ca nos, cre ye ron con Fos ter Du lles que el 
neu tra lis mo era ma lo en sí mis mo y que re pre sen ta ba 
el prin ci pio de un “des li za mien to” ha cia el Es te.

Des pués, con Ken nedy y Dean Rusk, se orien ta ron 
ha cia la idea (con ce bi da a pro pó si to de Laos) de que 
cual quier es tí mu lo al neu tra lis mo era más pro ve cho so 
pa ra la po lí ti ca oc ci den tal que pa ra la po lí ti ca so vié ti-
ca. En efec to, si, en el pla no tác ti co, la Unión So vié ti ca 
pue de fa vo re cer el neu tra lis mo, en el pla no es tra té gi-
co in ten ta des truir lo me dian te la ad he sión al cam po 
so cia lis ta. Lo que si gue sien do cier to es que el neu tra-
lis mo re pre sen ta, pa ra un cre cien te nú me ro de paí ses, 
un ver da de ro ideal. Es, por lo tan to, una gran fuer za 
po lí ti ca en el mun do con tem po rá neo.

Du ro se lle, J. B., Eu ro pa de 1815 a nues tros días, 
Bar ce lo na, Edi to rial La bor, 1959.
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 1. Enumera los principales puntos ideológicos de Mahatma Gandhi.

 2. Localiza Afganistán en un mapa e investiga por qué se ha convertido en un punto de 
confl icto.

 3. Representa, con fotografías, dibujos o cualquier otro material, las causas del subde-
sarrollo en los llamados países del Tercer Mundo, o lleva a cabo un pequeño drama 
para explicarlas.

Actividades




