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Introducción

En el último lustro, la percepción e interés por India ha cambiado 
sustancialmente. Primero, la imagen orientalista del país como una sociedad 
subdesarrollada, atrapada en una suerte de premodernidad religiosa y 
espiritual, está dando paso a la de una India moderna, con una pujante clase 
media y sustanciales fortalezas económicas y tecnológicas. Por ilustrar nuestro 
argumento, India superó en 2023 a Reino Unido, su antigua potencia colonial, 
como la quinta economía mundial; es además la que más crece dentro del G20 
y ya pisa los talones a Japón por el cuarto puesto. A su vez, alcanzó el hito 
tecnológico de convertirse en el primer país en conseguir de manera exitosa 
alunizar en el polo sur de la Luna. Segundo, el interés por India como actor 
internacional es claro y va de la mano con el auge de China como superpotencia 
global. Por tamaño y por el contraste en sus regímenes políticos, a India se la ve 
como el contrapeso natural a su iliberal vecino en la región del Indo-Pacífico.

El creciente peso geopolítico y geoeconómico de India establece la 
necesidad de conocer mejor a este nuevo actor global. Y conocer India es 
constatar su identidad poliédrica y compleja realidad doméstica. Sin embargo, 
en el ámbito académico hispanoparlante, el estudio de India ha estado dominado 
por las Humanidades, principalmente el estudio de la filosofía antigua y las 
teologías indias, con un cierto peso, a su vez, de la literatura y el arte. A pesar 
del indudable valor de dichos estudios, la India moderna y contemporánea y sus 
dimensiones sociales, políticas y económicas han recibido una atención muy 
menor hasta ahora. 

Comprender la que es la mayor democracia del mundo por población, 
requiere el estudio de sus particularidades y dinámicas internas. Es dentro de 
un complejo ecosistema social, cultural y religioso, sin parangón a nivel global, 
donde se negocia su particular modelo de convivencia democrática y desarrollo 
socio-económico. 

La historia de las ideas moderna en India es también la historia de una 
nueva idea: la de ciudadanía. Es por ello que, a nuestro juicio, el movimiento 
por la independencia indio es uno de los grandes hitos de la democracia 
moderna, por ser la gran primera revolución poscolonial. Si las revoluciones 
americana y francesa del siglo XVIII fueron clave en el desarrollo del concepto 
de ciudadanía moderno occidental, la revolución india en el siglo XXI fue a la 
hora de la expansión de dicho ideal democrático a Asia y África.

Cabe resaltar dos aspectos fundamentales de la revolución democrática 
india. El primero es su carácter no-violento: el movimiento nacionalista indio no 
consiguió la independencia a través de la fuerza de las armas, sino deslegitimando 
el Estado colonial haciendo uso de las propias ideas liberales que los británicos 
argumentaban que sostenían. Segundo, una particularidad de este movimiento 
es que sus líderes políticos y arquitectos de la nueva república poscolonial – 
Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru o Bhimrao Ambedkar, entre otros – fueron 
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también los principales artífices del pensamiento político indio moderno. 
En base a todo lo dicho, este monográfico busca contribuir a la 

expansión del estudio de la realidad doméstica india abordando algunos de 
sus principales problemáticas – la identidad nacional, el sistema de castas, el 
principio de ciudadanía y la geopolítica – desde distintos ángulos – la historia 
de las ideas, la ciencia política, la sociología, el Derecho, la economía y las 
Relaciones Internacionales. El objetivo del monográfico no es tanto ofrecer 
una introducción a estas cuestiones, aunque las amplias bibliografías en todos 
los artículos pueden servir de referencia a investigadores interesados, sino 
abordarlas de manera crítica, contribuyendo de manera proactiva a los debates 
acerca de cómo enfrentares a las mismas.  

En el artículo que abre el monográfico, Mohinder Singh se adentra en 
lo que Sunil Khilnani denominó “la idea de India”: el espíritu y valores que 
informan la identidad nacional poscolonial. El artículo compara la idea de 
unidad en la diversidad que bebe de la narrativa del nacionalismo inclusivo 
y secular plasmada en la Constitución de 1950, con la idea de India como 
nación hindú del movimiento Hindutva del que forma parte el actual primer 
ministro Narendra Modi. A través del método histórico-conceptual, el artículo 
contrasta ambas narrativas a través de sus interpretaciones de conceptos como 
secularismo, democracia o comunidad.  

Mithilesh Jha centra su contribución en la figura de Mahatma Gandhi 
(1869-1948) y su legado intelectual y político en la India poscolonial. Gandhi, 
considerado como el padre de la nación india, sigue siendo el principal referente 
moral del país y sus ideas sobre la no-violencia influyentes en la activa sociedad 
civil india. A través de dos figuras neo-gandhianas, Jayaprakash Narayan (1902-
1979) y Ram Manohar Lohia (1910-1967), el artículo, primero, introduce los 
ejes fundamentales del pensamiento gandhiano, para luego explorar su legado 
en la India contemporánea.  

Nasreen Chowdhory utiliza la controvertida nueva ley de ciudadanía india, 
aprobada en 2019, para explorar lo que denomina el estatus de no-ciudadano. 
Dicho neologismo permite a la autora ir más allá de debates sobre la dicotomía 
formal entre el ciudadano que posee derechos legales y el apátrida. En su lugar, 
nos anima a considerar el concepto de no-ciudadanía desde la perspectiva 
política y su proceso de securitización. Abordando el recorrido del estatus de 
ciudadano en India desde el período colonial, pasando por el impacto de la 
Partición con Pakistán y, por último, el actual nacionalismo hinduista. 

En el ámbito de la geopolítica y las Relaciones Internacionales, Javier 
Gil presenta un análisis sobre las relaciones entre India y el Sudeste Asiático 
(ASEAN). Mucho se ha escrito sobre las relaciones entre Europa y EE. UU. con 
India, pero Gil nos adentra en la que es una de las relaciones más importantes 
para el Indo-Pacífico. India y ASEAN comparten una visión similar de un 
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orden regional estable y basado en normas, contrario a la creciente polarización 
sino-estadounidense. Debido a que China es el principal socio comercial de 
muchos de estos países y EE. UU. lo es en seguridad, la necesidad de preservar 
el multi-alineamiento es clave. Partiendo de esa premisa, el artículo analiza 
distintas iniciativas en ambos ámbitos, abriendo una ventana a entender cómo 
las potencias medias están adaptándose a la creciente polarización en las 
relaciones internacionales. 

Jyoti Bhosale se adentra en uno de los grandes desafíos históricos para 
la justicia social en India: el sistema de castas. La discriminación por casta es 
una lacra que impacta no solo a la igualdad efectiva de derechos, sino también 
al crecimiento económico o la calidad de la democracia india. El artículo hace 
uso de la estadística sociológica y económica para analizar la evolución de la 
discriminación por casta en la India poscolonial y la efectividad de las políticas 
de lucha contra ella. Una interesante aportación del texto es la observación 
acerca del cambio en la naturaleza de la discriminación por casta tras el giro 
neoliberal post-1990 en India, pasando de tratarse de una discriminación 
social unida a una identidad colectiva a una más individualizada centrada en la 
privación de oportunidades para la movilidad social. 

Finalmente, resaltar la reseña de Gerardo López Sastre sobre la 
recientemente publicada Anticolonialismo y no-violencia: Antología de 
Mahatma Gandhi (Alianza, 2024). Este volumen ofrece una recopilación de 
los principales textos de este innovador pensador y activista. La antología es 
la más extensa y detallada publicada hasta ahora en español, abarcando las 
ideas filosóficas, políticas, económicas y sociales de Gandhi. A su vez, el libro 
incluye un extenso texto introductorio en el que se analiza no solo su vida, sino 
también el desarrollo de su pensamiento y activismo. 

En definitiva, este monográfico no busca ser un manual introductorio sobre 
India, sino una plataforma para presentar algunos de los principales desafíos a 
los que se enfrenta esta potencia emergente a nivel interno, los debates que se 
están produciendo alrededor de ellos y todo desde la perspectiva de la propia 
academia india. Las ideas aquí expuestas, a su vez, no deben ser leídas solo 
como aplicables a India, sino una contribución valiosa a los desafíos a los que 
se enfrentan las ciencias sociales y las sociedades contemporáneas de manera 
más amplia. 
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