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Continuando con el propósito de contribuir
a la difusión del conocimiento en nuestra co-
munidad sobre la cultura, la economía, la
sociedad y la geografía de los países y terri-
torios con los que México mantiene un mayor
intercambio en el ámbito de la Cuenca del
Pacífico, el presente número está dedicado
en su parte analítica al caso de una entidad
cuyo estatus político constituye una de las
cuestiones más candentes y de mayor signi-
ficación en el plano geopolítico actual no sólo
en el Pacífico Asiático sino en la escena
internacional en general.

Originalmente llamado Ilha Formosa
por los navegantes portugueses que la des-
cubrieron a fines del siglo XVI, Taiwán es
hoy  un territorio insular de 35,989 kilóme-
tros cuadrados ubicado en el Mar de China a
unos 160
kilómetros de
la costa
sureste del
subcontinente
chino (ver
Mapa 1).
Comprende,
además de
F o r m o s a ,
otras islas,
p r i n c i p a l -
mente las
Penghu, tam-
b i é n
c o n o c i d a s
como de
Pesacadores,
así como las
de Matsu y
Quemoy.

A 50 años de su establecimiento en ese
territorio por las fuerzas nacionalistas del
general Chiang Kai-shek, la República de
China sigue oscilando entre provincia
rebelde, estado insular de facto y estado libre
y soberano.  No obstante ésta indefinición
en cuanto a su estatus constitucional, Tai-
wan es hoy por hoy una de las economías mas
pujantes y saludables de Asia, siendo en
consecuencia la que menos ha sido afectada
por la crisis monetaria, financiera y
económica que aqueja a esta región desde el
verno de 1997.

La disputa diplomática y política que
ha sostenido el gobierno de Taipei con la

República Popular China desde 1949 en
torno a la potestad de representación sobre
toda la nación y el territorio de la China an-
cestral que reclaman ambas partes, ha
cobrado un renovado ímpetu en los últimos
años anunciando quizá con ello el arribo a
una eventual solución en el futuro no muy
lejano de la llamada cuestión de Taiwan.  El
retorno de Hong Kong a la soberanía china
en 1997, y el de Macao a fines del presente
año, aunados a la intensa integración
económica que ocurre entre estos territorios,
Taiwan y las provincias chinas vecinas, son
acontecimientos que pueden a su vez
contribuir a que se produzca la esperada
solución.

En ese contexto, las contribuciones que
contiene el presente número abordan

d i v e r s o s
aspectos de
la cuestión
t a i w a n e s a
desde una
perspectiva
multidisciplina
ria.  Las tres
primeras se
enfocan di-
rectamente
al estatus
político de
T a i w a n ,
discutiendo
los orígenes
del conflicto
con China, la
disputa en-
tre las

fuerzas que propugnan la reunificación y las
que luchan por la consolidación de un nuevo
estado independiente, así como los avatares
de la República China por lograr
reconocimiento en la escena internacional,
particularmente en el seno de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas.

Los siguientes artículos tratan el
llamado “milagro” taiwanés de desarrollo y
su aplicabilidad en otros países, discutiendo
asímismo los costos sociales y ecológicos que
el acelerado crecimiento económico de Tai-
wan ha generado.  Por otro lado se analiza
la política comercial taiwanesa y los avances
logrados en materia de liberalización, pun-
tualizando el caso de México.
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Por último, los tres trabajos de esta
sección se refieren a aspectos culturales clave
relacionados con la diversidad étnica de la
población taiwanesa.  Así, se abordan los
temas de la formación de la identidad
taiwanesa en el siglo XX así como la cuestión
étnica y su importancia para entender el de-
sarrollo político de Taiwan, cerrando con una
discusión de la herencia cultural de Japón en
la sociedad taiwanesa y las formas en que
continúa manifestandose hasta hoy en día.

En la nueva sección que hemos llamado
Temas Varios del Pacífico, aparecen dos
contribuciones en las que se examina la
liberalización del mercado de lácteos en Aus-
tralia y sus implicaciones para el intercambio
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comercial con México, y se hace un primer
análisis de la relación entre potencial
económico y salud de la población en el
ámbito de la Cuenca del Pacífico.  A su vez,
en la sección de Cooperación Internacional
en la Cuenca del Pacífico se presenta una
descripción de uno de los mas importantes
organismos en la región como es el Consejo
de Cooperación Económica del Pacífico.

El número se cierra con las secciones
sobre Noticias de la Cuenca Del Pacífico y
Ecos de Asia en el Occidente de México,
complementandose al final con una reseña
de las nuevas adquisiciones bibliográficas y
las actividades del DEP.     «»

Orígenes de la cuestión taiwanesa

Durante el medio siglo en el que Taiwan fue
una colonia japonesa, entre 1895 y 1945, la
isla cumplió dos funciones específicas para
el imperio nipón.  Una fue la de servir como
fuente de alimentos y productos agrícolas,
para lo cual los japoneses ampliaron la
producción de arroz, caña de azúcar, plátano
y otros cultivos que la isla podía dar en
abundancia.  Esto trajo aparejado un fuerte
impulso a la industrialización así como un
mejoramiento sustancial de los sistemas
educativo, de salud y sobre todo de transporte
(3,000 kilómetros de vías de ferrocarril, 2,600
kilómetros de caminos y 13,000 kilómetros de
caminos de alimentación).  La otra función fue
que la isla se convirtiera en lo que los
japoneses llamaron literalmente un
“portaaviones estacionario”, condición que
cumplió cabalmente durante la Segunda
Guerra Mundial al haber sido la base de
operaciones desde la que el ejército nipón
orquestó la invasión de Filipinas y el sudeste
asiático en 1941 y 1942, respectivamente.

Al término de la guerra, cuando
Taiwan fue regresada a China, la isla fue
considerada por el gobierno nacionalista de
Chiang Kai Shek como un territorio
reconquistado a cuyos habitantes se les siguió

viendo como aliados de los japoneses, esto
no obstante que la inmensa mayoría eran de
origen chino.  Esto provocó un gran
descontento entre la población de la isla y
una tensa situación que desembocó en 1947
en una multitudinaria revuelta popular que
fue reprimida de manera sangrienta por el
gobierno de Chiang que a la sazón vivía en
China sus últimos años.  Esta deplorable
acción sembró un hondo resentimiento entre
la población taiwanesa y agrió las relaciones
con Beijing.

Cuando Chiang se refugió en Taiwan
al ser derrotado en 1949 por los comunistas
encabezados por Mao Tse-Tung, los
nacionalistas organizados en su partido, el
Kuomintang, tuvieron grandes dificultades
para instalar su gobierno y sobre todo para
recuperar la confianza de los taiwaneses
quienes aún tenían fresco el recuerdo de la
cruenta represión de que habían sido objeto
por parte de las huestes de Chiang dos años
atrás.  Esta circunstancia hizo que los
nacionalistas chinos fueran vistos en Taiwan
como los nuevos invasores que venían a
sustituir a los japoneses.

Dados estos antecedentes, el régimen
nacionalista fue autoritario y represivo
declarando desde su instalación una ley


