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resumen 

El artículo aborda el proceso de colonización y descolonización acaecido en el Sureste Asiático 
y su incidencia en la conformación del Estado. Para ello, analiza el caso de la antigua Birmania 
hoy Myanmar, a partir de las dimensiones: conceptuales, pasando por la evolución histórico – 
geográfica, jurídico-política, económica e internacionales; los cuales permiten explicar elementos 
constitutivos del estado birmano en la actualidad. Finalmente concluye que si bien el proceso 
de descolonización sucedido en el caso de sudeste asiático contribuyó a la construcción de la 
noción de Estados - nación pro “democrático occidental”, éste dista del ideal eurocéntrico en 
la medida en que allí confluyen realidades que siguen siendo ampliamente sustentadas en la 
tradición religiosa. Así mismo, la sostenibilidad de su sistema político interno, se sustenta en el 
rol que imprime la ASEAN, dentro de los procesos de integración regional e internacionalización 
de la economía de sus países miembros. 
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abstract 

The article discusses the process of colonization and decolonization occurred in Southeast Asia 
and its impact on the formation of the state. It analyzes the case of the former Burma now 
Myanmar, from the dimensions: conceptual, through the historical evolution - geographical, 
legal and political, economic and international; which may explain constituent elements of the 
Burmese state today. Finally it concludes that while the process of decolonization happened in 
the case of Southeast Asia contributed to the construction of the notion of nation - states for 
“Western democracy”, this is far from the Eurocentric ideal insofar as it brings together realities 
which are still widely grounded in religious tradition. Likewise, the sustainability of its internal 
political system is based on the role that prints ASEAN within regional integration processes and 
internationalization of the economy of its member countries. 
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1 Este artículo científico de reflexión surge de la investigación desarrollada para el curso de Ciencia Política II: ¿Conformación 
del Estado tras el proceso de descolonización? El caso del Sureste Asiático y su evolución, del programa de formación de 
maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Altos Estudios 
para el Desarrollo IAED – Universidad Externado de Colombia. 

2 Docente investigador Universidad Militar Nueva Granada Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. 
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introducción 

Abordar lo que ha sido denominado por la 
academia como “descolonización”3, conlleva a 
entender éste como un proceso mediante el cual 
se busca poner fin jurídica y políticamente al 
colonialismo, dando como resultado, la formación 
a Estados “independientes” y “soberanos” (Muñoz 
García, Jarnés, & De Ebro, 2011). 

Sin embargo, la anterior conceptualización 
presenta una centralidad respecto a la dimensión 
jurídico-política, siendo crucial en este proceso, 
entender los intereses ancestrales que dieron 
fundamento a la razón de ser del tipo de 
sociedades que históricamente se conformaron 
y su trascendencia en el desarrollo político, 
económico, social y cultural de los pueblos que 
lo constituyen. 

En este sentido, la descolonización del sudeste 
Asiático, remite no sólo a observar en prospectiva 
tales dimensiones jurídico – políticas y las 
implicaciones en que derivó dicho proceso; sino 
también, la reacomodación de los elementos 
históricos, económicos y sociales que vienen 
determinando el curso actual de la integración 
de estas sociedades a nivel local, regional e 
internacional. 

En ese orden de ideas, cabe preguntarse ¿Qué 
rol ha desempeñado el aspecto religioso en 
la reconfiguración de estas sociedades? ¿Qué 
incidencia tuvo el movimiento de los No alineados 
NOAL frente a las dinámicas descolonización 
de estos Estados? ¿Cuáles son los elementos 
cohesionadores de estos nuevos Estados? 

Por lo anterior, el presente trabajo aborda el 
proceso de descolonización del sudeste Asiático 
desde tres perspectivas de análisis. En primer 
lugar, retoma el contexto histórico geográfico 
de la región, observando elementos del proceso 
de colonización y las causas que dieron su 
posterior descolonización. En segundo lugar, 
analiza las consecuencias de la descolonización, 
tomando como escenario el caso de la antigua 
Birmania (hoy Myanmar). En tercer lugar, 
retoma elementos del sistema internacional y las 
dinámicas de integración, y finalmente, plantea 
consideraciones para la discusión y debate. 

de la colonización a la 
descolonización del sudeste asiático. 

la colonización 

El proceso de colonización del sudeste asiático 
por parte del mundo occidental comenzó desde 

3 En un sentido amplio el concepto de descolonización alude al acceso a la independencia de los pueblos y territorios sometidos a dominación 
política, social y económica por parte de potencias extrañas (Reyes, 2009). 

Mapa 1. Países surgidos de los antiguos imperios coloniales asiáticos.

Fuente: en http://es.slideshare.net/isabelmoratal/descolonizacin-y-tercer-mundo-7906153 
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el siglo XVI con la llegada de los portugueses y 
españoles en Molucas y filipinas. Intensificándose 
durante los siglos XVIII y XIX por parte del 
imperio holandés en las Indias Orientales, el 
imperio francés en Indochina y los asentamientos 
del imperio británicos en Yemén, Omán, Pakistán, 
Bangladesh, Myanmar, Irán y Malasia con 
excepción de Tailandia. El imperio estadunidense, 
hará su aparición en estas tierras en los albores 
del siglo XX en las regiones de Laos, Vietnam y 
Camboya. 

Este proceso de colonización europeo va estar 
enmarcado dentro de tres fases: la primera 
comprendida entre los siglos XV – XVIII, más 
conocida con el nombre del Colonialismo moderno 
mercantilista, concentrándose principalmente 
en las zonas de América con algunos reductos en 
la región asiática. Una segunda fase la constituyó 
el Colonialismo Industrial, acaecido durante el 
siglo XIX y corresponderá con el surgimiento 
del Capitalismo y la Revolución Industrial. 
Finalmente, la fase tres comprenderá desde 
1870 hasta la finalización de la Segunda Guerra 
Mundial, más comúnmente denominada la 
explotación económica del gran capitalismo e 
imperialismo (Historia Universal, 2014). 

la descolonización 

El proceso de descolonización del sudeste de 
Asia, fundo sus principales causas en factores 
tales como: Rechazo al control colonial y la 
influencia de occidente en estas tierras; la 
aparición de movimientos nacionalistas; el 
contexto de entre guerras y el resquebrajamiento 
del sistema colonial; el apoyo de organismos 
internacionales como la ONU y; la solidaridad 
entre los nuevos países independientes (Muñoz 
García, Jarnés, & De Ebro, 2011). 

Se podría afirmar que todos los países del 
Sudeste Asiático experimentaron el proceso de 
descolonización, incluyendo Tailandia, porque a 
pesar de que nunca fue un país formalmente bajo 
el dominio colonial, experimentó las presiones 
políticas de los poderes coloniales a su alrededor. 

El proceso de descolonización trajo consigo cierta 
estabilidad, el establecimiento de modelos que 
serían trascendentes y durables. Los gobiernos 
que continuaban con los procesos anteriores 
a la colonia fueron establecidos, sin que esto 
signifique que todos estos gobiernos hayan 
durado demasiado. A pesar de que las elecciones 
nacionales, el voto secreto y el establecimiento 
de partidos, ejércitos modernos y policía fueron 
prácticas adoptadas, rápidamente cada cultura 
local la modificó. 

El proceso de descolonización tampoco ocurrió 
en un estado de desolación, en estos países se 
integró a distintos procesos globales que se 
desarrollaban al mismo tiempo. Era el periodo 
justo después de la guerra, donde nuevas 
relaciones de poder se estaban desarrollando. 
De hecho la descolonización del sudeste asiático 
se debe ver considerando la separación de India 
del Imperio Británico (siendo dividida en tres 
partes Pakistán, India, Sri Lanka). También se 
debe considerar la unificación de China bajo el 
comunista Mao Zedong) 1893-1976. 

Si bien éste proceso de descolonización del 
sudeste asiático, tendrá origen desde finales 
del siglo XIX con el brote de movimientos 
nacionalistas, es durante el siglo XX donde la 
región experimentará toda una serie de procesos 
independentistas de las antiguas colonias; siendo 
el periodo de 1945 – 1955, la fase de concreción 
de la mayoría de estas independencias como son 
los casos de la India, Pakistán, Ceilán, Birmania, 
Malasia e Indonesia. Los años subsiguientes 
corresponderán a los demás países asiáticos, con 
una proliferación hacia las colonias africanas. 

Consecuencias de la 
descolonización: Caso Birmania 
(hoy Myanmar) 

Contexto Histórico - Geográfico 

Del anterior proceso de descolonización, se 
reconfiguró la región del Sudeste asiático o Asia 
sudoriental, cuya ubicación geográfica se ubica al 
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sur de la China y al este de la India, conformada 
por once Estados: Indonesia, Myanmar, 
Tailandia, Brunei, Singapur, Camboya, Laos, 
Malasia, Filipinas, Vietnam y Timor Oriental; 
los cuales se concentran en la península de 
indochina y archipiélagos e islas contiguas en la 
región (Antolinez, y otros, 2011). 

De acuerdo con Antolinez y otros (2011) la 
geografía humana y cultural de ésta región está 
caracterizada por una complejidad étnica, la cual 
concentra grupos poblacionales austroasiáticos 
y melanesios, así como también comunidades 
euroasiáticas e indígenas. 

Esta característica étnica, exhibe a la vez un 
mosaico religioso; cuyas influencia mayoritaria 
se encuentra en la religión budista, seguida por 
el cristianismo y una nutrida participación de 
comunidades hinduistas, taoístas, sijs y animistas 
(Antolinez, y otros, 2011). 

Para el caso de Myanmar, su historia se remonta 
al siglo XI, cuando en Birmania se establece 
el reino de Pagan y será depuesto y divida en 
pequeños estados por los mongoles durante 

los siglos XII al XIV. Durante el siglo XVI, el 
rey Toongoo restablecerá la unidad del estado 
birmano y ésta será apoyada más adelante, en el 
siglo XVIII por parte del imperio británico. 

Durante el siglo XIX, Birmania librará tres guerras 
contra los ingleses y finalmente en la guerra de 1885 
– 1886, será anexada como colonia al virreinato 
de la India, extendiéndose su colonización hasta el 
año 1937. Los años de 1930 suscitará una serie de 
crisis política y económica en la colonia británica, 
dando nacimiento a movimientos nacionalistas 
como: U-Ottama de origen budista, Saya San de 
corte monárquico y la Universidad de Rangún 
que propició el surgimiento de movimientos de 
corte budista-marxista. 

En lo económico, la década de los treinta estará 
signada por elevados impuestos, el colapso 
del arroz en el mercado internacional, un 
campesinado en condiciones de pauperización 
progresiva, acompañada de rebeliones populares 
en los años 1938 y 1939. 

En 1943 el Ejército Independentista de 
Birmania (BIA) junto con el apoyo del ejército 

Mapa 2. Mapa de Myanmar 

Fuente. en http://www.bagan.es/mapas.html 
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Japonés luchará contra Inglaterra; sin embargo 
éste último encontrará en las minorías étnicas de 
los Karens, kachins y Chins, aliados estratégicos 
para oponerse a la rebelión. 

En 1945 el BIA es reconocido por los ingleses 
como el Ejército Patriota de Birmania y 
emprende una guerra, ahora contra Japón. Es 
así como para 1946 Birmania elige su primer 
presidente Aung Sang, quien emprendió el 
gobierno de transición. 

En síntesis, la década que condujo a la 
independencia birmana, vio el conflicto mundial 
a través de sus fronteras y donde el gobierno 
británico de 1945 analizaba lo siguiente: “la 
invasión japonesa, el largo intervalo de la 
ocupación enemiga y la guerra activa en sus 
territorios, durante el cual ella ha sufrido graves 
daños no sólo en el forma de destrucción material, 
sino en una ruptura de los cimientos de su vida 
económica y social” (Fordham University, 1945). 

aspectos Jurídico – Político 

La anterior situación dio lugar para que en 1948 
se promulgara la primera constitución política, 
la cual adoptó un régimen político democrático 
federal y un sistema parlamentarista. Con este 
paso a la independencia, el primer ministro 
U Nu del Partido Liga de la Libertad Popular 
Antifascista, asumirá el poder y los destinos de 
la nueva historia Birmana hasta 1962. 

Teniendo en cuenta las luchas intestinas a que se 
vio sometido el pueblo birmano una vez alcanzó 
su independencia con las guerrillas secesionista de 
Karén, el ejército por la independencia de Kachim 
y del estado de Shan; dieron a la postre para 
1962 el advenimiento de una Dictadura militar 
encabezada por el General Ne Win del Partido 
Socialista de Birmania (Ortuño, 2013). Con él, 
Birmania dará un giro a la izquierda ortodoxa 
marxista, resarciendo la prevalencia de un proyecto 
político sustentado en el Social – nacionalismo, 
militar, autárquico y asilado internacionalmente; 
el cual se extenderá, hasta finales del siglo XX. 

Este nuevo marco político en Birmania, dará en 
1974 la declaratoria de la segunda Constitución 
política, esta vez legalizando un régimen Socialista 
con un sistema de partidos Único. Para 1988 
y dado el nivel de aislacionismo en que se vio 
sumergido el país, se dio cabida a la participación 
del partido Liga Nacional por la Democracia y 
es elegido Maung Maung como presidente civil. 
Sin embargo, estos brotes efímeros de burocracia 
fueron rápidamente controlados por los golpes 
de Estado por los que se vieron expuestos por 
parte de la cúpula militar birmana. 

Esta crisis política va estar presente a lo largo de 
la década de 1990, siendo permanentemente 
señalado el gobierno birmano por parte de los 
organismos internacionales, como violadores 
sistemáticos de los derechos humanos. Esto dará a 
la postre, que para el siglo XXI ele escenario político 
birmano, se encuentre altamente convulsionado 
por las diferentes grados de protesta a nivel local; 
conllevando a que en el 2008 se suscriba por 
tercera vez una nueva Constitución Política. 

La denominada “Constitución de la República 
de la unión de Myanmar”, va a contemplar 
los Principios básicos: No desintegración de 
la Unión; No desintegración de la solidaridad 
nacional; Perpetuación de la soberanía; 
Florecimiento de un verdadero sistema, 
disciplinado multipartidista democrático; 
Mejora de los principios eternos de la Justicia, la 
Libertad y la Igualdad de la Unión y; Permite a 
los servicios de defensa participar en la política 
nacional y el liderazgo del Estado. 

Esta constitución establece una división 
política configurada en siete Regiones (Sagaing, 
Taninthayi, Bago, Magway, Mandalay, Yangon y 
Ayeyawady) y 7 Estados (Kachin, Kayah, Kayin, 
Chin, Mon, Rakhine y Shan); así como también 
su capital de la Unión Nay Pyi Taw, la cual estará 
bajo la administración directa del Presidente. 

En cuanto a la división de poderes, la nueva 
Constitución establece y reconoce los tres poderes; 
el Poder Legislativo conformado por un parlamento 
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bicameral: la Cámara alta o Representantes de las 
nacionalidades (Pyidaungsu Hluttaw), con 224 
escaños derivados de los Estados y, la Cámara Baja 
o Asamblea Popular (Hluttaws) conformada por 
440 escaños de los representante de las regiones. 
Del total de los escaños, el 25% está destinado 
para la cúpula militar. 

El Poder Ejecutivo los conforma el Presidente, 
que es el jefe de estado y jefe de gobierno. Está a 
cargo del Gabinete de Birmania. Es elegido por el 
parlamento a partir de una terna conformada por 
un representante de cada cámara y un representante 
de la cúpula militar. Su periodo es por cinco años. 

En cuanto al poder Judicial, está basado en el 
common law inglés aunque no hay garantías a 
un juicio ni justo ni público. El poder judicial 
no es independiente del ejecutivo 

aspectos Económico – Sociales 

La moneda de Myanmar es el Kyat y representa 
una alta devaluación frente a la moneda 
comercial del dólar, (1 USD = 875.000 MMK 
datos a 2012). Si bien, su producto interno bruto 
presenta proyecciones de crecimiento en los años 
reciente del orden del 4%, Myamar es una de 
las economías más pobres a nivel mundial, tanto 
a nivel de crecimiento económico, como a nivel 
de desarrollo humano (Datosmacro.com, 2013). 

Su industria se sustenta a partir de la producción 
de fertilizantes, azúcar, acero, queso, mantequilla, 
carne, madera, cigarrillos y ladrillos. El sector 
agrícola, se concentra en la producción de 
arroz, azúcar, cacahuate, plátano, maíz, ajonjolí 
y algodón. El sector ganadero lo conforma la 
crianza de bovinos y porcino. 

Sus principales productos de exportación lo 
constituye el fríjol, pescado, madera y hule. 
Concentrándose éstas para el periodo 2011en el 
37% Tailandia, 19% China, 12% 

India y el 7% Japón. En cuanto a sus productos de 
importación, estos se concentran en: maquinaria, 

materias primas y bienes manufacturados. Su 
origen, China 40%, Tailandia 23%, Singapur 
10%, Corea del Sur 5%, Japón 4%. 

dinámica internacional 

No todos los estados post-colonial ha sido 
un faro de estabilidad para las inversiones 
internacionales de capital y explotación. 
Birmania, hoy conocida como Myanmar, al igual 
que muchos otros territorios post-coloniales 
después de la independencia nacional, ha sufrido 
de fraccionamiento político interno causado 
por el vacío político dejado por el colonialismo 
desde su independencia en 1948. 

El sector privado internacional, especialmente a 
los miembros de la conferencia de Bretton Woods, 
considerado la nueva Birmania independiente 
como una perspectiva importante en 1948 para 
la explotación económica futura y se benefician. 
Para 1954, el Banco Mundial estaba haciendo 
preparativos para la adhesión de Birmania y el 
Banco Mundial publicó sus primeras asignaciones 
de financiamiento al gobierno birmano el 4 de 
mayo de 1956 (World Bank, 1959). 

Gran Bretaña trató hacer en Birmania, lo que 
se había intentado en la mayoría de las colonias 
británicas y “1948/58, el país era una democracia 
parlamentaria basada en una constitución 
inspirada en el Reino Unido”, una estructura 
de gobierno que ha sido históricamente muy 
amigable al capitalismo” (Garcia-Bosch, 
1973). En 1987, durante los últimos años de 
la Guerra Fría, Birmania vio devaluarse su 
moneda fuertemente, lo que desestabilizó la 
situación interna y se generaron nuevas forma 
de disturbios contra el gobierno. 

Lo anterior derivó que el gobierno en cabeza de 
la junta militar, empezara a establecer formas 
de integración a nivel regional, principalmente 
con la Asociación de las naciones asiáticas 
ASEAN. Este organismo internacional, va 
abrir gradualmente los espacios comerciales a 
Myanmar, dándole el estatus de observador en 
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1996 y otorgarle la membresía en el año 1997, 
con el Tratado de Balí. 

En este sentido, los esfuerzos de países como 
Tailandia, al tratar de promover un bloque 
anticomunista - budista en 1954 y los demás 
organismos que precedieron la formación de la 
ASEAN en 1967, como lo fue La Organización 
del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) en 
1955, la Asociación del Sudeste de Asia (ASA) 
en 1961; observarán como sus objetivos que se 
fundaron desde una dimensión eminentemente 
económica, pasarán en el epílogo del siglo XX, 
como un mecanismo de integración encaminado 
a identificar aspectos de seguridad y conservación 
de la estabilidad regional (Velosa, 2005). 

Conclusiones 

La descolonización antes de 1945 y la razón 
por la que esta descolonización tomo lugar son 
variadas y complejas, con particularidades entre 
un país y otro. Tres elementos Clave que se 

pueden identificar en estos procesos son: uno, el 
interés de las personas en estos territorios por la 
independencia. Dos, la II Guerra Mundial que 
demostró como los poderes coloniales no eran 
invulnerables. Finalmente tres, la promoción del 
anti-colonialismo en los campos internacionales 
como la ONU. 

Por otra parte, se puede considerar quede 
descolonización sucedido en el sudeste asiático 
contribuyó a la construcción de la noción de 
Estados - nación pro “democrático occidental”, 
estas representaciones de Estado- nación, distan 
bastante del ideal eurocéntrico; en la medida en 
que allí confluyen realidades que siguen siendo 
ampliamente sustentadas por la tradición y el 
simbolismos de sus representaciones religiosas. 
Así mismo, se afirma que la sostenibilidad de 
su sistema político interno, se cimienta en 
la articulación con dinámica económica que 
imprime la ASEAN, dentro de los procesos de 
integración regional e internacionalización de la 
economía de sus países miembros 
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