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INTltODUCC/ÓN 

La presente investigación tiene como propósílo el de ana/i;:ar y dar a conocer 

la ilfilPOrtancia de los Jla,,,ados "conflictos étnicos" en el mundo: conflictos que 

ponen en peligro la estabilidad e inregridad de un gran número de Estados y. poi' lo 

tanto. q~da en entredicho su viabilidad y pern1anencia. lÑ igual JO,.tna. 
dlf!stacaremos la necesidad de que los internacionalistas se P'eocupen Más por el 

e.stlMiio de estos conflictos. que en la actualidad se presenran co1no ""ª de las 

principales amenazas para la sociedad internacional. 

A raiz del fin de la Guerra Fria se desata una serie de canibios profundos en la 

sociedad internacional como el declive del mar-cismo soviético, la integración y 

desintegración de Estados: esto al mismo tiempo en que se vive una globalización 

económica y una tendencia a la regionaiización de mercados. Durante la Guerra 

Fria no hubiera sido probable que se produjeran cambios de tal alcance a causa de 

enfrentaniientos arraigados; en esa época todos los conflictos y los esfuerzos por 

ponerles fin se median en función de su in1portancia en el ámbito del conflicto Este

Oeste. El enfrentamiento entre las dos grandes potencias terminó y se pensó que el 

mundo seria más seguro; sin en1bargo, con la decadencia de la URSS como potencia 

socialista y el agudi;:amiento de problemas económicos. polilicos y sociales a nivel 

mundial. se propició el despertar de los nacionalismos. lo que, por el contrario. 

hace del mundo un lugar más inseguro, con unfuturo incierto. 

La hipótesis en torno a la que se desarrolla el trabajo es la siguiente: si con e/fin de 

la Guerra Fria, el desvaneciniiento de la Unión Soviética como potencia mundial y 

e/fin del enfrentamiento entre las grandes potencias se hace posible la aparición de 

los conflictos étnicos en el escenario internacional. por consiguiente, una de las 

grandes preocupaciones a nivel internacional, en la actua{idad. son los conflictos 

étnicos cuyas caracreri.sticas varian, y aun cuando el problema no es nuevo, su 

creciente importancia reside en que han ido en auniento y se han convertido en la 

mayor amenaza para la paz mundial. a.si como para la per1nanencia .v estabilidad de 
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un gran 11ú11:cro de E.ortndn.'f: además estos conflictos se desenvue/Y~IJ. al 111ismo 

tiempo. en un ambiente de glohalización. que, a su vez. resta identidad y 

reconocimiento a la diversidad de /as sociedades. Por otro lado. el resurgimiento de 

los conflictos étnicos se Mbe. básicamente, a problemas económico.r. políticos y 

sociales, aunque la identidad étnica se convierte en el principal factor de 

11tOt1illzación. e.s Mcir, el conflicto se ''etnifica ·· y se llegan a pwrder de vista las 

Cl#StlolWs que propiciaron su aparición, de ahí que se hable de ''conflictos 

tltnü:os ", pues en ocasiones aun cuando se logran resolver los factores que les 

dieron origen, el resentimiento o problemas basados en cuestiones étnicas impiden 

q&w el conflicto desaparezca. Uno de los ejemplos más notables de este tipo de 

conflictos y movimientos se originó en lo que fue la Unión Soviética y. 

posteriormente. el conflicto checheno, en la Federación Rusa. 

De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos: /) demostrar que los 

conflictos llamados étnicos no son puramente étnicos pues son originados por 

problen1as de tipo económico, po/ltico y social; pero la cuestión étnica (rivalidades 

o resentimientos), es el principal factor de movilización; 2) hacer ver que los 

conflictos étnicos aparentemente son conflictos internos o locales, pero tienen 

implicaciones internacionales y se han convertido en la principal amenaza para la 

paz mundial; 3) mostrar que ni durante la conformación del imperio. ni con la 

aparición del Estado soviético y ,posteriormente, de los nuevos Estados se han 

respetado los territorios ocupados por las minorías. así como su identidad y 

diferencias culturales: 4) demostrar que el resurgimiento de los conflictos étnicos 

contribuyó a la desintegración de la URSS. cuya permanencia pone en peligro la 

consolidación de las nuevas repúblicas. y 5) analizar el conflicto checheno para 

hacer ver que no es un conflicto puramente étnico sino que involucra factores tanto 

políticos como económicos de gran peso, que pone amenaza no sólo la 

consolidación de la Federación Rusa sino la seguridad regional y mundial. 

En el primer capitulo se presentará un panorama general del resurgimiento de los 

conflictos étnicos en el mundo; se determinará ahí cuáles son las posibles y más 

comunes causas y factores que contribuyen a su resurgimienro. A la vez. se 
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mosrrarán los principales tipos de conflictos _v demandas de carácter étnico en el 

mundo -como el respeto a los derechos étnicos. la autonomía. la reunificaci6n del 

gr-upo o la independencia política (autodeterminación). Para una m.ayor 

comprensión se desarrollan conceptos como el de Estado-Nación. grMpO étnico y 

COft,flicto ''"ico. 

Por otra parre. se tratará la internacionalización de dichos conflictos. pi.s no se 

pa.ede hablar únicalftente de conflictos locales, ya que en nruchas ocasiones estos 

traspasan las fronteras y dan conio resultado otros fenómenos como la violación de 

los derechos humanos, refugiados, etcétera, los cuales. ponen en peligro la pa;: y 

estabilidad mundial. 

En la parte final del primer capitulo se hará un estudio .sobre la evolución del 

sistema de protección de las minorías, así como la posición de las Naciones Unidas 

y del Derecho Internacional respecto de los conflictos étnicos. en donde se tratará 

la cuestión del derecho a la autodeterminación. 

Toniand~ en cuenta que la Unión Soviética fue uno de los Estados nuis vastos de 

Europa. integrado por cien grupos 1..•tnicos diferentes como resultado de una politica 

de expansión ejercida desde hace casi quinientos años, en el segundo capitulo se 

estudiará la situación de las niinorias no rusas, desde la formación del Estado de 

Kiev hasta la desintegración de Ja URSS, originada principalmente por el 

agravamiento de la situación económica y politica, pero también por la explosión de 

los sentimientos étnicos, resultado de la política injusta y cruel aplicada hacia las 

nacionalidades (conio el predominio e ilnposición de la cultura y el idioma ruso; 

represión y deportaciones masivas de que fueron objeto las niinorias. etcétera). Con 

la desaparición de la Unión Soviética surgieron nuevos Estados, y también en ellos 

se presentaron conflictos étnicos, Jo que mantiene latente una nueva desintegración, 

como podrá observarse a lo largo de este capitulo. 

En el tercer y último capitulo nos abocaremos al estudio del caso de la Federación 

Rusa, una de las nuevas repúblicas surgidas a causa del desmembramiento de la 
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URSS. cu.va siluación económica. politica y social todavía es inestable. Rusia .sigiM? 

siendo un mosaico étnico en su interior, y los nacionalismos podrían llevar al 

resurgimiento de conflictos, como el checlzeno. que a1nenazaria su consolidación y 

permanencia .. 

Se analizará el conflicto clwcheno. Chechenyafue una de las repúblicas que ofreció 

mayor resistencia ante la expansión del Imperio ru.so. A lo largo de los aíto.s han 

surgido diferentes movimientos nacionalistas que piden la secesión; con la 

disolución de la Unión Soviética, Chechenya vio la oportunidad de lograr su 

independencia, declarándola en 1991. El deseo de los chechenos por la 

independencia se debió no sólo a su resentimiento, mantenido y alimenrado a través 

de los a1los. y a cuestiones étnico-religiosas, pues su población n1usulmana, se siente 

presa dentro de un Estado. cuya población e.v mayoritariamente rusa (cristiana 

ortodoxa); sino lambién al agudizamicnto de la situación económica y po/itica de la 

Federación; lo que permite que se organice para tratar de conseguir su 

independencia. 

Sin embargo, Rusia heredó, y ha puesto en práctica, una política imperial, en donde 

predomina la cenlralización y el autoritarismo, lo que hizo del conflicto checheno 

una guerra civil con repercusiones a nivel inlernacional. 

En las conclusiones se presentará una perspectiva acerca del conflicto checheno, y. 

al mismo tiempo, trataremos de desarrollar una posición acerca de la importancia, 

dentro del estudio de las relaciones internacionales. de los conflictos étnicos. De 

igual forma. pretendemos hacer ver que estos conflictos no son ajenos a nuestro 

pals. 

Finalmente nos gustaría hacer una observación. Es obvio que el tema de los 

conflictos étnicos es muy amplio; sin embargo, no buscamos únicamente hacer un 

trabajo descriptivo, sino lambién intentamos reali=ar un análisis de este problema. 

/imitándonos· al conflicto checheno. El trabajo requirió de intensa dedicación, 

esperamos haber cun1p/ido con nuesrros objetivos y haber logrado expresar nuesrra 
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posición respecto a los cortflictos étnicos. como el checheno, que más bien dehe,ian 

ser l/antados .. conflictos étnico-económico-polirico-sociales .. ,. e/aro. sin negar la 

importancia de la identidad é1nica o etnicidad La búsqueda de soluciones es dif1eil. 

se enfrenla a serios problemas desde la política y protección de minorías a ni~/ 

n&JCional como internacional: además del interés que en ocasiones 1Ypresenta el 

mantener vivos esros conflictos. lo que a su ve: limita la panicipoció11 M la 

colftunldad internacional. Con el fin del enfrentamiento bipolar, los co"1/ictos 

~tnicos al lgMQI que otros problemas como el terrorismo o el narcotráfico pwreden 

servir como pretexto para el 'nantenimiento del pudcrio militar y su control así 

como el de una organización como la OTAN, para ~alvaguardar la paz mundial 

pero también para interven" en los asuntos internos de los Estados. 



CAPÍTULOI 

LOS CONFLICTOS ÉTNICOS 

Esl' capitulo aba,ca el estudio de conceptos básicos a partir de los cuales se 

desarrolla el presente trabajo como: el término de Estado. Nación. Estado-Nación. 

ll"'l#pO étnico y co'1flicto étnico. De igual forma. se presentan los principales tipos de 

co,.¡licto.s tétnicos, sus causas y factores que conlribuyen a su l"esurgimiento, a.si 

co"'o a su internacionalización. 

Posteriormente se traro Ja cuestión del papel que Juega la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y el Derecho Internacional ante estos co,-!flictos: en donde 

se dedica un apartado especial al derecho a la autodeterminación. 

/./. PA.VORAA.l~ GE.VERAL 

La configuración del mundo ha cambiado en la última década del siglo ,X'X' a 

raíz del creciente resurgimiento y propagación de conflictos y movimientos étnicos 

en el interior de los Estados. La aparición de los conflictos responden a una gran 

diversidad de factores históricos, políticos y culturales que están vinculados con 

procesos de dominación. colonízación, anexión de territorios y el trazado artificial 

defronter:as. 

La polarización que experimentó el entorno internacional, como consecuencia de la 

Guerra Fria. mantuvo a los conflíctos étnicos en un estado de relativo control. toda 

vez que era más importante para los bloques involucrados la búsqueda de la 

supremacía militar. económica y política. I 

1 Zidane Zeraoui; .. La cueslión nacional en Europa Oriemal y la URSS ... en Rcl1cjones iQlrmacionalq, CRJ. 
FCPyS. UNAM, México. no. 49. sep1iembrc~iciembre. 1990, p6g. 1.23. 
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b1os conjlicros poltWn •n ~llgro la estabilidad e inlegrídad de un'ª" 11W.Wro de 

Estados~ y co"'o con.s•cuencia. su viabilidad y pt!rmanertcla. pues •e ~" 

aJJtena%ados los principios estatales de un1.ficación territorial. co1Uolidación 

naciorsal e inlegrac;ón encaminados a su fortalecimiento. (Ver atWxo 11 

ToMGlldo en c11enta q,_ el re.surgimiento de los conflictos étnicos en el interior de 
los Estados pone en peligro su eslabilidad }'permanencia. es necesario remiti,.nos al 

proceso histórico que dio lugar al nacimiento y expansión de los Esrados

naclonales modernos. Para lo anterior, se requiere tener presente que el proceso • 

,/OrMación estatal no~ uniforme en el contínente europeo. 

En seguida pasaremos a establecer brevemente la diferencia existente entre el 

&tado en Europa Occidental _ven Europa del Este. 

/./.l. EUROP.< 0cCJDE1'T.<L 

La sociedad europea del siglo XVI se caracterizaba por tener una esrructura 

feudal, manifestada en una economía agrícola local, una descentralización del 

poder político _v una débil red de comunicaciones. Diclta estructura impedía la 

unificación de las diversas agrupaciones sociales bajo la autoridad de un poder 

central y. por lo tanto, la existencia de un Estado. El orden feudal carecia de 

cohesión territorial. de un mercado interno y de la concentración del poder. 

Poco a poco la sociedad europea se vio en la necesidad de expandir el comercio y el 

precario sistema de comunicaciones con el propósito de lograr la cohesión entre los 

diversos feudos para alcanzar la conformación de un Estado. Cabe mencionar que 

uno de los factores que contribuyó a la formación del Estado en Europa Occidental 

fue la continua lucha y agresión entre los diferentes reinos y poderlos locales, pues 

2 Entre \919 y 1990 se dieron :33 conRictos. ·•gue~ para la formación de ~u.dos'', que implicaban a un 
aobicmo y un grupo de opo .. ici6n. el cual exigla autonomla o scce'l.i6n para una ctni;a o f'Cgi6n en particular. 
ONU~ lnfonnc sobre la ,,¡tuación dc1 mundo 1993, Dcpanamcnto del Dc!sanol1o Económico)" Social. Nueva 
York. Naciot1cs Unidas. \993. p'&. 6:?3. 



las guerras favoreclan la acumulación de capital. la expansión comercial y los 

contactos interregionales, asl como Ja movilización social de la población: 

co'1figurcindose de este modo el sistema capitalista. 

l. /.2. Et.:ROP.< DEL E..<TE 

El proceso de formación del Estado en Europa del E.s1e es diferente al que 

tuvo lugar en Europa Occidental, ya que en esta región existe una multitud de paises 

que son producto de innumerables particiones y concesiones territoriales a lo largo 

de la historia. Además, Ja :ona fue escenario de disputas entre los grandes 

hegemones político-militares de Europa 

Europa del Este ha sido el punto de unión de diferentes culturas y grupos étnicos. 

Ahi confluyeron culturas como Ja Bizantina y la Turania, entre otras. En esta región 

se asentaron turcos, avaros, mongoles, Jea.sores, varcgos, búlgaros y eslavos. 

Las caracteristicas de la zona geográfica favorecieron la inestabilidad política e 

i1npidieron la cohesión nacional porque los pueblos eslavos ocuparon territorios 

m&{Y accidentados y porque casi siempre fueron absorbidos por otros imperios más 

poderosos, asimilando formas culturales distintas a las de sus orlgenes. Los 

imperios obstaculizaron el proceso de transición de los pueblos eslavos hacia un 

Estado centralizado e hicieron lento el proceso de unificación. En general. aun 

cuando se dieron intentos para formar Estados. /as guerras dinásticas de los 

pueblos eslavos provocaron que por lo genera/fueran súbditos de otros Estados.' 

Como se puede observar, mientras que en Europa Occidental el belicismo impulsó 

lo unificación de los Estados, en Europa del Este esta misma situación hizo más 

lenta Ja cohesión e incluso la obstaculizó: de igual manera, las condiciones 

1 En Europa Occidental la nacionalidad se identifica con la identidad t!tnica o religiosa. no se adquiere por 
ínmiaración y es independiente del territorio. Ademas los Estados en que se divide I• re&ión son de reciente 
crc•ción. sirgieron del desmembramiento de imperios como el turco y el autro~hUngaro, cuyas características 
t!tnicas eran diferentes. William Pfaff; La i[11 de lu Naciones. 1 a civilización y la furja del nacioneijsmo 
Andn!s Bello, Santiago de Chile. 1994 • .-a. 20. 
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económicas. polilicas y sociales. que estaban en una situación pre.feuda/, 

contri&ll)-->eron a estafa/ta de cohesión. 

Una ,,.~z establecido el Estado. resultado del proceso de cohesión y ce,.,rali=acl6n 

del poder en las sociedades capitalistas. se dio forma al E.stado-Naciortal, 

cortvirtiéndose en el simbo/o internacional de la época moderna. 

/.2 EL ESTADO NACIONAL Y EL PR/SCIP/0 DE LAS ,,'.~C/ONAL/D . .fDES 

El Estado-Nacional surge en el siglo XIX en Europa: anrerio,mente se podio 

hablar de nacionalidades o Estados. pero no del Estado-Nación. 

Eti,.,ológicamente la palabra Estado (status), significa situación y proviene di ··10 

stato ••• este término se introduce en Italia a fines del siglo XV. el Estado 

correspondía a lo que anteriormente se designaba como: Polis, Civitas y Res 

Pública, con sus equivalentes en otras lenguas.-' Fue en Europa al final de la edad 

media cuando se comien::a a hablar del Estado como ••111ta 06rllpacld11 politka-. 

social", es decir, como la forma política típica de la civili=ación occidental. 

Según Jellinek el Estado es ··11na corporacidn for111ada por un p11eblo dotado de 

poder de mando origl11arlo y asentado en un deter1nlnado territorio··. Para Ma::c 

Weber el E.stado constituye ·,.n •rupo lu1mano q11e rec/aMa (con hito). el 

weo11opollo del llSO legitl,.,o de la fuerza dentro de un determinado territorio··. 5 El 

Estado a partir casi de J 500, ha pasado por diversas fases (el Estado feudal. el 

estamental, el absolutista, el liberal y el totalitario), hasta la constitución del 

Estado-Nación. 

• Aaustln, Basave Fem6ndez del Valle, Trocla del Estado Fuodamemos de Fi101ofl1 Polftjca, JUS, Mtb,ico, 
19•5. pig. 120. 

' Andn!s Se1Ta Rojas, Ciencia Polilisa, Pornla. México. 1981. pág. 290. 



Consideramos pertinenle el mencionar que ninguna definición del Estado es 

perfecta, pero en general se define con base en tres caracterfsticas básicas: el 

Estado es '' J) el conj111110 de insti111cione.~ "'anejadas por el propio personal es111tal 

e11tre llU 9ue dest11ca la que se ocMpa de los medio~· de l'/o/encia .>' coerción: 2) qMe 

se /ocali:.011 en el centro de Mii territorio geográfico delimitado. a1ribMido 

•e•erallflente 16 111116 socied11d ... y 3) mo11opoliz.a el e.stablecimiento de reglas 4/ 

l11terlor • s 11 terr,tor/o · · 6 

El término de Nación es dificil de definir pues se aplica tanto a pueblos como a 

Estados; con frecuencia se sostiene que el idioma es el elemcn10 esencial para la 

existencia de una nación. Afarx pla111eaba que la /\/ación era "poseedora de 1111 

ldiOlftO COllflÍll. un territorio. 11na ''ida económica y una conflgur'6ción llfelltal 

co•IÍll (uno fo'1nación histórica común) ". Erna.".'i/ Renan consideraba que una 

Nación era ·· ... 1111a com11n/Jad con una memoria común. 11n p11eblo q11e •a 

co,.,,,anido s11frimiento.~ ". Por su parte f/ugh Scton-IVatson decía que " ... no se 

p11ede elaborar ninguna definición cie11tíflca tle una nación; no obstante. el 

fenó,.,eno Ira existido.>' existe. Sólo p11edtJ decir que una nación existe cuando 11na 

cantidad signiflc'6tl"a de gente di! 11na co1nunidad considera q11e forma una 

11aclón. o se comporta como si la formara ... ·· pero que no es necesario que toda la 

población esté de acuerdo sí un grupo signíficalivo profesa dicha creencia se puede 

decir que poseen una "conciencia nacional". 

El término de Estado-Nación incluye un nuc\.·o concepto que ha suscitado una gran 

polémica a lo largo de la historia: La Nación. Según Rafael de Pina Vara, la 

Nación es una "co1111111idad de personas ligadas entre sí por la comunidad de 

orige•. bien por la posesión de 11n idioma, bien por tener las mismas creencias 

religiosos. bien por la identidad de costumbres o bien por c11alesquiera de las 

expresodGS circ11nstancias o re11nión de alg1111as de ellas ". -

• John A. Hall y G. John lkenben-y; ~.Nueva lm.igen, M~xico, 1991, p&ag.23. 

1 Raf~J De Pina Vara., Oiccjonar;o dr Derrcho, PorrUa, MCxico, 1976, pág. 238. 
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A partir de esta.s definicione.rr podemos decir que el Estado se forma por un acMerdo 

de voluntades entre sus miembros con fines preestablecidos por ellos mismos. 

mientras que la .Vación surge en la medida en que sus niiembros van 

compenetrándose a través de un lenguaje, unas tradiciones. una cultura. una 

historia común, etcétera. hasta conve,.tirse en un grupo plenamente identificado, 

creando como re.1ultado una especie de conciencia común y una intensa solidaridad 

que los distingue de otros grupos. 

El E.stado-.'Vacional -afirma Benjamin Askin- está íntimamente ligado al desarrollo 

del capitalismo industrial, pues la burguesía triunfante requería de una expresión 

política que reflejara sus fruercses económicos. Sin embargo. también fue el 

resultado de la lucha secular por la democracia política y el sucesor necesario de 

los decadentes Estados absolutistas y dinásticos de la Europa postfeudal. ii 

La centralización política _v social que tuvo lugar en los Estados europeos a lo largo 

del siglo XIX y la sustitución de la noble=a por el consenso popular para la 

leguimación del poder. llevó a la elaboración del concepto de Estado-flo'ación. para 

hacer referencia al mismo tiempo a Mna Mnidad política OMlónoma. con Mn 

gobiern ~ central y bl4rocracia propia • .)' en teoría a una unidad social y CMltu,al (la 

nación). cuya voluntad se expresaba en las acciones del gobierno: esto es, se 

asociaba éste concepto con la noción de una cultura liomogénea, única 

representativa de un pueblo específico, con una identidad y una liisrorta. 

Ahora bien, se pensó que el Estad~Nación alcan=aria su plena conso/idacidn a 

través del p,/1tcipio de las 1tacio11alidades, consistente en que cada nacionalidad 

debía tener su propio Estado y, por lo tanto, cada Estado tendrla una sola 

nacionalidad. No obstante, la Primera Guerra ftJfundial lo puso en entredicho, el 

derramamiento de sangre demostró que eran pocos los Estados que cumplían este 

principio, pues en el interior de la mayoría de los Estados existe más de una 

nacionalidad, más de un grupo étnico y más de una cultura. -

• Rodolfo Stavenh•&c:n. ••Problemas y pcnpcctivas de los Estados MulliCtnicos·-. s.p.i., p6a. 5. 



El proceso unificador en los E~aado."i-.Vaciones. como se Ira visto. estuvo 

determinado por el desarrollo de un mercado interno. Las condiciones que 

permitieron diclto desarrollo estuvieron determinada... por el impulso de las 

relaciones mercantiles, así como por la aparición de una nueva clase - Ja 

burguesía- que proponía lt.J unidad política basada en la igualdad de los 

ciudadanos, el trabajo libre y la libre competcnc1a; lo importante era la expansión 

de las relaciones mercantiles que preparaban el advenimiento del capitalismo 

moderno. 

La idea del Estado-Nación se convirtió en la fuerza niotriz del sistema económico y 

político moderno. el Estado-Nacional no sólo seria el nwrco legal diseñado para 

mantener el orden en la población y garantizar Ja soberanía de un territorio 

determinado -como suponía }.fax Jfleber. El Esrado--l'v•aciónl también habría de 

convertirse en la st.~de del desarrollo econó1nico y social. en el distribuidor de bienes 

y ser\.'icios. en el vinculo entre el n1crcado nacional e internacional. J.' se ocuparía de 

las necesidades básicas de la población - promoción del crecimiento y el e1npleo, la 

redistribución de la riqueza. etcétt.•ra. Sin t.•mbargo, los principios básicos que 

hemos mencionado apenas se han cumplido y a esto se debe. en gran medida. el 

surgimiento de conflictos étnicos en diferentes partes del mundo que ponen en duda 

la viabilidad y permanencia de los E."itados. 

/.3 LOSCO.VFLJCTOS ÉTNICOS 

Considerando todo lo anterior. los conflictos étnicos son a9Méllos e1t do11de 

ltu difere11cios étnicas se emp/eGll consciente o i11co11scie11te•e11le pGra 

lllfere11cl11r e los P11rliclp811tes e• ,.,.,. silMacló11 de co11.fllcto. 9 sea éste violento o 

no, es decir, luchas en las que la identidad, puede contener elementos como: lengua, 

religión, raza, formas de organización social, comunidad cultural, sistema de 

valores, vinculo territorial. origen común, mítico o real, así corno la pertenencia a 

wta Nación, nacionalidad. raza o tribu, y constituye un poderoso simbo/o de 

• Ana Maraolis; "'Vigencia de los conflictos Ctnic:os y el mundo con1cmporinco·· Estudio\ Sosjol61jc9s, 
COLMEX. Mi:icico. 'lo'ol. 23, no. B. P*&- 7. 
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movi/i=ación y un factor determinante de la naturale:a y dinámica de los nuevos 

coriflictos. En ocasiones la 1denr1dad tftnu:a puede estar ligada a un proyecto 

po/irico enca1111nado a la construcc1ón de un Estado-,\'acional propio.'" 

En la actualidad los conflictos étnicos se presentan debido en gran parte a que el 

modelo homogenei::ador e inregrador del Estado-A.~acivnal -expresado en la 

ideología oficial y en las políticas gubernamentales. en la.V acUtude.r sociales 

dominantes y en el comportamiento político- provoca contradicciones con la 

identidad étnica y social de los grupos subordinados. De hecho, cuando la ideología 

del Esrado-A'aciona/ es incapa: de dar cabida a la dú·ersidad cultural y étnica. se 

incrementan las probabilidades de que ocurra un conflicto. Los conflictos étnicos 

también están vinculados a factores de dh.:ersa naturale:a feconómica. territorial. 

política y social). que tienen un gran peso. es decir, aunque la mayoría de los 

co~ictos se originan por cuestiones económicas. sociales o políticas. durante su 

desarrollo se "etntfican ", e.rto es. la cuestión t?tnica es uuli:ada como un elemento 

de movili:ación política y social; sin embargo. dificilmcnte podría pensarse que los 

conflictos desaparecerán cuando los problemas no étnicos que lo." originaron lo 

hagan. Por ejemplo. el co~icto t.-.n la fi·o1ucra de K1rgui:tán y U:bekistán se originó 

por una área de 32 hccttireas. por el malestar tanto 1..•conómico como social y se 

agravó por la cuestión étnica. El conflicto entre urrnenios y azerhaijanos fae por el 

territorio de Nogorno-Karabaj. pero encontró también raíces religiosas.11 

Por lo tanto. consideramos. que lo que se presenta en el interior de los Estados son 

co'!fllctos sociales, políticos y econórnicos entre grupos de perso11as diferenciadas 

según sus características étnicas: raza, religiOn. lengua y origen nacional. 

También planteamos que existe una contradicción entre el proyecto del Estado 

Nacional y los proyecros étnicos. Mientras el primero actúa en favor de la unidad. 

esto es. pretende consolidar la unidad territorial del Estado y crear una población 

10 Hc!ctor Oiaz Polanco, La CMCHjón trnico nw:¡pn1I Fon11rt111'11, Mé'Cico. 1988, J>.'g. 26. 

11 Rodolfo Sravenhagen; "Los connictos étnicos y su intemtcion•lización .. Esrudio1 Sociológjcos. COLMEX. 
México. vol. 24. no. 8. 1990. piai. 629. 



cultura/mente hottrogénea; los segundos recluma11 r1.~speto a su identidad colectiva y 

modos de vida en los que basan su existencia, distintiva: esta confrontación entre 

ambos proyt:ctos con frt.>cw:ncia se traJuce en unu creciente o/u de violencia y 

cotttrav10/cncia en donde el Estado desempe11a un papel importante. sobre todo 

cuando se identifica con la etnia dominante .. \/las aspiraciones étnicas de los grupos 

minorllarzos u oprimido.o; son percibidos como una amena=a para la integridad de la 

lVación. 

A continuación trataremos de dar un panorama general de los principales tipos de 

conflictos étnicos en el mundo. así como las causas que los originaron y los factores 

que contribuyeron a su resurgimiento. Para esto es necesario establecer la 

definición de grupo étnico sin olvidar que no existe consenso respecto del concepto 

mismo. 

Para Rodolfo Stavenhagen un grupo étnico o una etnia es .. ,.,,ª colecti.,idad que se 

ide,,tiflca a si ntisma, y es ide,,tiflcada por otras, de ac11erdo co11 criterios étnicos". 

es decir, se identifican con otros niiembros del grupo a partir de elementos 

comunes.12 

Por su parte Héctor Díaz Po/aneo define al grupo étnico como un .. con}Mllto social 

que Ira desarrollado ""ª fuerte solidaridad o identidad social a partir de los 

componentes étnicos••,1J esta identidad étnica le per1nile al grupo étnico no sólo 

definirse como tal, sino además establecer la diferencia o el contraste respecto de 

otros grupos. 

El grupo étnico, tomando como base las definiciones anteriores, es el conj11nto 

social que ha desarrollado forn1as de Identidad enfatizando lus compo11enle$ 

étnicos, entre los cuales encontrantos la lengua, la religión, las costuntbres, las 

tradiciones históricas, etcétera. Los grupos étnicos, así definidos, tambit:!n pueden 

considerar.se como naciones, nacionalidades. minorías, tribus o comunidades según 

i: llilikm· pág. 625. 

11 Hc!ctor Dla.z Patanco, .2lL.Si!· pág. 26 



'" 
conre.?:tos y ,;irc111utc111t.-ias thfcrc•111es: r.:un frt-•c1u .. •,1c1a .i·e identifican en cuanto u sll 

rt,!/aciones cun otros grupos :runilareJ· y con el Estado mismu."' De ahí que se 

considere el nacio11a/isn10 ,-omo la expr,•s1á11 polít1ca y n1ilitar de una for1na de 

identidad grupal dt.~ un Estado o de una cn11111nidad que no forma un Estado-/\' ación 

reconoc1clo pero que pretende !ierlo. En ILI presc.•nft."' investigación hacemos uso de 

términos como grupo t:?tnico, 1ni11oria y conflicto Ctnico. el cual 11u:luye los //amados 

n1ovimienlos nacionalisras o separatistas. 

Mllchos de los conflictos étnicos en el mundo son c•I resultado de los problemas 

provocados por los cambios en la posición de los grupos étnicos en la sociedad en 

genera/; O los tipos de situaciones de los grupos étnicos en conflicto pueden ser: 

1) Grupos étnicos en un Estado identificado por sí n1i.smo como multiélnico o 

multinacional. En estos casos, los grupo.<; étnicos diferen1es al dominante o a la 

nacionalidad mayoritaria, pueden o no gozar de un status legal o especial, y en 

general, constituyen una minoría y no ocupan una posición dominante. 

2) Grupos étnicos en un Estado que no reconoce for111almen1e su composición 

multiétrfca con10 Indonesia, Turquía y numerosos países africanos . 

.J) Minorías nacionales que se identifican con ¡:rupos étnicos de Estados vecinos, en 

los cuales pueden ser mayoría como los húngaros en Runiania, los turcos en 

Bulgaria y los albaneses en la e:c Yugoeslavia. 

4) Grupos étnicos múltiples dentro de un Estado en el que ninguno go=a de una 

situación de do111inio especial, sobre todo en países recicnte111entc independizados. 

anteriormente colonias, en donde el Estado mismo es una construcción artificial 

como en el África subsahariana. 

1• Daniel Patrick Moyníhan plantea que la distinción enlrc un grupo !!mico y la nación, o entre ctnicidad )' 
nacionalidad es sólo una cuestión de .. grado .. , pues la nación es la forma ''más elevada·· del grupo Ctnico. Cf. 
Daniel Patrick Mo)nihan,1992. William Pfaff.~. pág. 184. 

u Rodolfo Stavenhagc:n. ~pág. 626. 
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5) Minorías étnicas divididas por fronteras intc.•rnacionales. ubicadas en dos o más 

paises, cuyo estatuto es de minoria.s en ambos pab;es: como en las :::onasfronterizas 

del sureste de.• Asia, los vascos en Esptu1a y Fruncia, y. por supuesto. los kurdos en 

el Medio Oriente. 

6) Inmigrantes J·' refugiados étnico.'f producto de migraciones extensas. 

Esta clasificación no agota todas las posibles situaciones en que interactúan los 

grupos étnicos: también, es importante. con.sid1..•rar la relación existente entre el 

resurg;,nienro de los conflictos étnicos en el n1undo con lafornta en que cada grupo 

étnico se fue incorporando al proceso de consolidación de los Estados modernos y 

delimitación de fronleras de dichos Estados. 

Con la adopción de una estructura política federalista o de autonomía regional. por 

parte del Estado. algunas comunidades étnicas lograron cierta representación, pero 

muchas quedaron marginadas. En la actualidad, las demandas de los grupos étnicos 

en conflicto tienden a discutir la legilúniclad de las instituciones políticas del 

Estado; otros grupos, en cambio, quedaron incluidos en Estados o regiones 

étnicamente distintos cuando la mayor parte de la comunidad logró consolidar un 

Estado-Nacional o una República en el seno de una Confederación. este fue el caso 

de la Unión Soviética o Yugoeslavia 16 

En.fin, los factores que contribuyeron al origen de los conflictos étnicos en el mundo 

son muy variados y están vinculados a elementos que causan males/ar social entre 

los grupos sociales como el acceso desigual a los recursos económicos: el temor de 

un grupo étnico a ser sobrepasado en términos demográficos. económicos o 

políticos: la inconformidad por el asenta1nie11to de migrantes o refugiados: los 

problemas fronteri=os o territoriales. y la inconformidad ante las políticas 

gubernamentales, entre otros.1- Con lo anterior se reafirma nuestro planteamiento 

acerca de que sólo ex is len conflictos originados por cuestiones económicas, sociales 

16 Ana Margolis, !!l?...E!- págs. 8-9 

17 Cí. Banuazis y Wcmcr, 1986, .ll:?.i.!!5'.!n. pág. 9. 
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o políticas entre grupos de personas diferenciados por sus caracrerísticas étnicas 

(color. religión. lengua u origen nacional); dichas características suelen disimular 

otros t..'letnentos conto lo.<o uuer&.'.'fes ele clase o el poder político. que por lo general 

resultan ser los ele11u.•nros 1nás importantes. Al utilizar las diferencias étnicas o 

rescntintientos étnicos. cuya ~--xislt.•ncra I? unportancia es innegable, consciente o 

inconscienten1en1e para identificar a los participantes en una surwción de conflicto, 

la etnicidad es utilizada como un factor de movilización política -factor 

detenninante en la naturalc:a y dinámica del conflicto. Sin embargo, la identidad 

étnica no inrplica necesariamente la articulación y afirn1ación política del grupo 

étnico. 

Rodolfo Stavenhagen clasifica los tipos de situaciones étnicas en las sociedades 

modernas de la siguiente "1anera: 

a) La situación de conquista, en Ja que un grupo dominante impone su soberanía 

sobre una población aborigen. Posterior1nente se transita a una situación colonial 

donde se mantiene una rígida jerarquía entre una clase dominante dt! coloni=adores 

y sus descendientes, por un lado, y una masa de indígenas subordinados por el otro. 

Sin embargo. dicha situación colonial puede cambiar con el tien1po. por ejemplo, el 

grupo conquistador puede exterminar a los indígenas y apoderarse por cornpleto del 

territorio corno ocurrió en Argentina, o bien puede mantener un rígido sistema de 

estratificación étnica y racial (apartheid), 1.-. o corno en algunos paises 

latinoamericanos, el grupo conquistador se mezcla con Ja población nativa y trata 

de crear una cultura nacional homogénea (J,/éxico. Perú. y Guatemala). 

Finalmente, la situación colonial puede terniinar con la independencia, esto es. los 

coloni=adores regresan a casa, pero Ja nueva sociedad que queda lleva la huella de 

la colonización, por Jo tanto Ja relación entre Jos grupos étnicos sólo se puede 

entender haciendo referencia al colonialisn10. Esta situación se dio en la mayoría de 

los países africanos y asiáticos 

" Es imponante recordar que en el caso de Sudó.frica. los enfrentamientos no sólo son entre la población 
blanca y negra. sino que también se dan entre la población negra. existe rivalidad étnica entre los zulUes. 
encuadrados en el partido Jkatha, y los xosas, representados en el Congreso Nacional Africano de Mandcla. 
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b) La situación establecida después del desmembramiento de un imperio 

mu/11nac1011al en donde se E!ncontraba una nación mayoritaria),.. un gran número de 

'ninorias 1u1cionah•.<r, lingui:rticas o r1..•ligiosas. Es tu ocurrió con el Imperio Austro

Húngaro. el in1pcrio Vtornano y la l,'niOn So'L•iéticu 

e) La tercera situación ocurre cuando el Estado n1oder110 incluye una serie de 

grupos étnicos en done/e uno de ellos puede s.._.,. una rnayoría absolula. aunque no 

necesar1a1ne11tt!, )·' 

d) Finalmenlf..•, la de socieclad'-•s con individuos originarios de disrinlos países y 

grupos étnicos as1..•ntados en sus territorios corno rt.•sultaclo de migraciones masivas, 

cuya presencia contribuye a transformar la anterior homogeneidad étnica del pals. 

Ésta no es la única tipificación de las principales situaciones que originan los 

conflictos étnicos en el niundo. 

J.4. PRISCJPALES TIPOS DE CO.\'FLJCTUS ÉTSJCOS 

Los conflictos étnicos, como hemos vi.o;to, no son iguales. tanto las causas 

como las formas qt"e adoptan son variadas. Asimismo existen diferentes 

clasificaciones de los conflictos étnicos. Ana Alargo/is plantea tres tipos de 

conflictos étnicos en el n1undo. que a continuación e:cpondren1os y a partir de los 

cuales se desarrolla, en gran niedida. el presente trabajo. 

/ . ..././. CO,VFLICTOS l:' .. 7ERÉTNICOS E/\.TRE LA POBL-ICIÓ.V C/l"/L 

Los conflictos interétnicos se dan en el ámbito de las relaciones 

interpersonales, entre los distintos grupos étnicos en el interior de un Estado. Este 

tipo de conflicto surge cuando la población civil toma parte activa en el mismo. pero 

no desafio de forma directa a las instituciones y políticas del Estado. Generalmente 

este tipo de conflicto se desenvuelve en una atmósfera de hostilidad, racismo, 



, .. 
intolerancia e> discrinlinación entrt..• los distinto.r; grupo~· étnicos en el Jnterior de un 

Estado, esto es. la e.\.·L.,tenc1a de un clima de tensión e intolerancia entre grupos 

t?tn1cos diferentes pueclL• conducir t1/ estallido de un conflicto intt.•rétnico violento 

donde nwchas \.'Cces el t.>tifrentamiento inicia con algún incidente aislado y. 

posteriormenft.•, procede t.•/ dest..•ncaJt.•nanlienro de una ola de "·10/encia: en este 

tipo de conflictos suele Utlf..'rvenir el Estado 

Una de las fi1entes que contribuye c1/ estallido de estos conflictos interétnicos es la 

diferencia re/Jgio.ra con10 sucede entre los hindúes .l-' musulmanes en Jndia.111 Sin 

embargo, las diferencias religiosas no son la.o; únicas causantes de los conflictos 

étnicos. sino también existen difi~rencius /J11güist1cas. de ra=a. etcétera; sin olvidar, 

por supuesto, la intcrn:nción de factores (.'conóm1cos .v políticos que de hecho 

constituyen la base del descontenta social 

Aluchas veces estos conflictos pueden alcan::ar una dimensión internacional, es 

decir, pueden rebasar el ámbito de las relaciones interpersonales y trascender las 

fronteras estatales dando lugar a la inter\.'cnción de actores externos. ya sea porque 

involucran a poblaciones de dos o más Estados, o porque debe recurrirse a la ayuda 

internacional para frenar la violencia. Así sucedió en las capitules de .\.fauritania y 

Senegal en abril de 1989. cuando se enfrentaron las poblaciones de Nuakchott y 

Dakar con los inmigrantes senegaleses y mauritanos. respecti~·amente; en donde 

una sanguinaria ola de violencia arrojó un saldo de .J50 muertos y culminó con el 

envio de aviones franceses, n1arroquies y españoles para repatriar 50 000 

refugiados a sus respectivos paises.,in En estos conflictos se· mc::claron diferencias 

lingüísticas y de nacionalidad. así como tan1biJn criterios raciales. 

1• Un ejemplo. reciente, lo con~titu)en lo!". "'iolento!". choque!!. entre hindúeo;,) musulmane'" suscitados a fines 
de 1990, a ralz de las acciones emprendidas por grupos fundamcntalistas hmdUcs para derTibar una mezquita 
en la ciudad de A)odhya y con!".truir sobre sus ruinas un 1cmplo hindü. Estos.:hoqueo¡ cobraron más de 300 
victimas en 11 dias de enfrentamientos y condujeron posierionneme a la calda del primer ministro VPSigh, 
pues el Parlamento le retiró su apo)o por haber empleado fuerzas policiacas y de seguridad para reprimir a 
los fundamenta listas hindUes. Esta medida fue mal acogida por una población ma)oritariamentc hindü (80'"/o 
de los habitanteo¡ se inclinó a fa1oor de los sectores más fundamentali<>tas._Ana f\.brgolis~ pág. 12. 

:n~.pág.13. 



J.4.2. COXFLICTO ET.VICO E.VTRE t_:.\·<.iRl ·1•0 l.~r\·/(_ "(JE.\.: EL ¡•uDER )"C.\· GRCPO 

SUBORDl.\'ADO. SI.V .-INTIC."t_/L-1< "/Ó,\' POLÍTIC.-1 

Dicho co,ifficto surge cuandu un ~rupo étnico controla lradicionalmente el 

poder del Estado y en cons'-·cue11c1a la.'i fucr::as arn1adas: anle una potencial 

amena:a a su heg'-•nronía ,.'-,curre al u.so de la fuerza contra la población 

identificada con el grupo cuyas clt•nuu1dus y n1ovilnientos tü.•nden a desafiar su 

supremacía o amenazar la unidad nacional o integridad tcrr11orial del Estado. 

En ocasiones. la represión J..' violencia por parle del Estado se traduce en /raslados 

forzosos de los diversos grupos étni''ºS que an11..•na:an. st:gún el grupo étnico en el 

poder. la unidad nacional. Se recurrió a acciones como def<.>nciones arbitrarias. 

juicios su,narios. terrorisl710 de Estado e inclu.:ro el xenocidio y la masacre de algún 

grupo étnico, que no ésta en el poder. co1110 el qtu.• llevó a cabo la etnia minoritaria 

tutsi contra las hutus en Burundi en 1972, J·' que posteriormente se repetirla en 1988. 

Las rivalidades que oponían a tutsis y hutus, desde tiempos de la colonización, 

provocaron la muerte dt: 'niiL•s de personas en Ruando y Burundi-U entre 1960 y 

1970. y facilitaron el estallido de la violencia a.'>Í ca,no la generali:ación de una 

dinánzica de exterminio basada en la pertenencia a una de las etnias enfrentadas. 

En Burundi conviven dos grupos Ctnicos distintas: por un lado. los tu/si. grupo 

minoritaria ( 15% de la población) que controla el gobierno. el ejército y la 

econan1ia: y por otro lado. los hutu. tribu campesina qz;e constituye el 85% de la 

población. Desde 1972 se han suscitado brott:s de violencia de una tribu contra la 

otra y es hasta 1988 cuando el gobierno se preocupó por lograr una reconciliación 

nacional, pero no ha sido suficiente ya que hasta la fecha siguen presentándose 

enfrentamientos entre ambos grupos, culpándose a los tutsi canzo Jos iniciadores de 

la violencia mediante acciones emprendidas por su ejército. que masacra a miles de 

hutus, de hecho este conflicto es considerado como una de los grandes genocidios 

del siglo .U. 

.ir En 1897 Ruanda y Burundi se incorporaron como una sola unidad al África OriC'nlal AIC'mana, Y hasla 
1962 Ruanda se separa de Burundi. 
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En J 99./. la g11&.~rru ci\.'11 rua11de.H1. originada por ,_.¡ continuo enfrentamiento entre 

Jrutus y tutsis. reunió los ingrcdü .. •11/(.'S que caracreri.=un los conflictos en el África 

negra· viejos odio.'i tribales, re\.·ividos ante la cr1:'>ú; económica que sufre todo el 

continente y la negativa ele los gob1L•rno:r a aceptar lt.1 dcn1ocra11:acui11 de las 

estructuras politicu:r. 

Cabe mencionar que a este tipo de conflictu.'i se les ha con.~uderado con10 conflictos 

abiertamente políticos desde el momcnro en ,_.¡ que el grupo étnico que ha 

monopoli:ado el poder fpor lo regular numéricamente minoritario), no quiere 

perderlo o compartirlo y busca e\.•itar a toda costa verse reducido a una comunidad 

política imporen1e. 

J . ./. 3. CO.\FLICTOS Er.v¡c_·os E:V /.OS Ql."I: 1.0.\" (iHf POS SE ORG. ····•17-.f.\.' ES 

TOR.\.OA DE.\fA.\.D . .f."i FSl'EcfFICAS 

Estos canjliclo.s también suelen enfrentar a una etnia oprimida y al Estado, 

pero los grupos étnicos subordinados u oprimidos se articulan en torno a 

reinvinJicaciones específicus que tienden a de111a11dar can1bios institucionales o 

constitucionales al Estado, y en algunos casos plantean .~erios cuestionamientos a su 

legiri,.,,idad. Un ejemplo de es/e tipo de conflicto se vive en nuestro país. en 

Chiapas. El J de enero de 199.J se levantú en armas el denominc:ido Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional, formado por diversos grupos indígenas de esta 

región (tzotziles, tzet:ales y tojolobalcs, entre otros) con la finalidad de que les 

fueran respetados sus derechos, pero al mismo tiempo piden can1bios institucionales 

y constitucionales al Estado mexicano. 



1.5. PRl.\"CIPALE..<; DE.\fA.\"DAS DE LOS GRCPOS ÉT.\"/COS E.\" CO.VFL/CTO 

Las reivindicaciones étnicas suelen ser variadas. van desde la lucha por el 

respeto a la identidad colectiva del grupo érnico sin cri11car las instituciones y las 

políticas de/ Estado. la res1stenc1a por la autonomía o el regionalis1110, hasta la 

.recesió" o independencia política. 

/.S. l. L-1 Ll . .:Cl/ . .f POR LOS DERECHOS ET.V/CDS 

Muchas veces los Estados al pretender crear una iden1idad nacional 

homogénea se niegan a reconocer a las 'ninorias étnicas y aplican a la .fuerza 

políticas tendientes a su asimilación como la prohibición de profesar una religión o 

expresarse en un idioma diferente del oficial. o la i1nposición de un código legal 

opuesto a las formas de vida tradicionales de las minorías. Algunos ejemplos 

recientes, en donde los grupos luchan por el respero de su especificidad érnica sin 

demandar cambios es/ructurales al Estado, se refiere, por un lado, a las políticas de 

bulgarización de la minoría turca en Bulgaria (prohibición de su idion1a. practicar 

su religión y usar nombres turcos):por otro lado. las políticas asimilacionistas de la 

Rumania de Ceausescu contra las minorías nacionales húngara y alemana .. 22 

Estas políticas de asin1ilación (aculturación), incluso se presentan en Estados que 

reconocen su composición multiétnica. como el caso de la India. donde los grupos 

con fi,ll!rte identidad /ingül.stica se han resistido violentamente a las presiones del 

gobierno central de imponer el hindi como idioma oficial y administralívo en todo el 

pols. al mismo tiempo la población musulmana se ha opuesto tenazmente a la 

ifll/"CJsición de un código civil uniforme'' 

Todas estas restricciones gubernamentales sobre los derechos lingüísticos, 

cultUTales o religiosos de las minorías responden a la incapacidad del Estado para 

u An• Mugolis . ....22....SJL.. pág. 19. 
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permitir la dl\'ersidad étnica. en especial. cuando la etnia dominante identifica el 

naciona/isftro de Estado -entendiendo éste como la política que pretende la creación 

de una sola c"ltura nacional homogénea dentro de 11n Estado determinado, es 

decir, trata de reducir la diversidad cultural y ern1ca ex1Sten1e dentro de sus 

fronteras: su objetivo es consrrutr un Estado monoétnico negando los derechos 

culturales o /ingr.Jisricos de los diversos grupos o nacionalidades no do,,.inantes 

dentro de un Estado. ,\.luchas veces éste nacionalismo de E.."stado 's la sí11tesis ck "" 
grupo étnico que puede .ser la ma.•toria o bien la minoría, pero es el grupo q-. 

controlo el poder del Estado y no es la síntesis de las diversas eflrias que exi.sten 

dentro del mismo- con el proyecto de construcción nacional (unidad nacional 

homogénea), basado en un único rnodelo cultural. una sola lengua y muchas veces 

una sola religión. por Jo tanto cualquier otro modelo o identidad cultural, el 

conjunto de valores que caracterizan a una colectividad hun1ana. puede poner en 

peligro la unidad nacional. 

/.5.2. LC./CH.-1 POR L-1 AC..70.VO.\tl-I CULTC.:R..fL O POLÍT/C.<f 

Uno de los objetivos de las luchas étnicas es lograr la autonomía cultural o 

política. Las organizaciones políticas étnicas pretenden l/e~·ar el control de sus 

asuntos internos junto con el reconociniiento estatal de sus propias estructuras 

polltico-administrativas, no se oponen a la soberanía del Estado, ni demandan 

separarse de éste. únicamente tratan de asegurar el control sobre todos los aspectos 

de la vida cultural. económica, politica y social de la comunidad o del grupo; estos 

movimientos tambitin pueden ser identificados como regionalistas. 

En la práctica hay diversos grados de autonomía. desde mínimos derechos 

culturales hasta un máximo federalismo autónomo como sucedió en algunas 

repúblicas soviéticas -Rusia, Belarús y Ucrania-, cuyos parlamentos Introdujeron 

en 1990 medidas que establecen la supre,,iacía de sus leyes.foente a las del gobierno 

central, junto con disposiciones que les otorgan mayor control sobre los ,ecursos 

económicos y riquezas naturales de sus territorios, sin plantear con ello su 

independencia de la URSS. 
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En algunos casos, la autonomía de un grupo étnico es percibido con10 una amenaza 

a la seguridad e integridad del Estado y en otros. la aurono1'1ia se plantea como una 

propuesta gubernarnental para garanti:ar y pre.'iervar su inwgridad Sin embargo. 

en la práctica. su viabilidad se enfrenta con muchas dificultades. en particular. 

cuando el territorio de la mú1oría contiene recursos naturales favorables para el 

desarrollo económico del país con10 es el caso del Kurd1~o;tán y de la Repüblica 

Rusa.~" o cuando su ubicación (;:onas fronterizas) significa un peligro para 

mantener y resguardar tanto la integridad como la seguridad del Estado, como por 

ejen1plo. el Tibet, el Kurdi:rtán. Sudán y la Costa Atlántica de Nicaragua, entre 

otros. 

En ocasiones este tipo de tnovinlientos se llegan a radicali=ar, al no poder lograr 

sus objetivos. lo que puede hacerlos más violentos o convertirlos en movimientos 

separatistas. como los chechenos en Rusia. los hindúes en India. los xhosa y zulú en 

Sudáfrica. y los albaneses en Serbia.1! 

J .5 . .J. LUCHA POR U RECNJFICACJÓN DEL GRUPO ET.VICO 

Son movimientos en los que una comunidad étnica, cuyos ntiembros están 

divididos o fragmentados en estados separados o en repúblicas distintas dentro de 

un Estado de estructura federal, buscan la reuniflcación con el resto de su 

comunidad y la recuperación de sus territorios.26 En algunos casos. los miembros de 

esta comunidad étnica piden la secesión de un Estado para luego incorporarse a 

aquel donde habita el re.i·to de su con1unidad como seria el caso de la disputada 

región musuln1ana de Cacheniira, en la conflictiva frontera Indo-Pakistaní. cuyas 

H Rusia producia el 90~,-o del pclróleo soviélico, el 7()'",-q del gas)' la mayor pane de las e,.,portaciones de 
papel, nlquel. cobre y aluminio. Por su panc. el Kurdisliin es rico en perróleo. conliene imponanles 
yacimienlos en las regiones kurdas de lrak. J.!ti!km. pág. 22. 

:t "'Conflictos érnicos y refugiados··~ .• pag. 7 

:e En ocasiones cslos mo"imienlos al prelender el reajusle de las fronteras del estados son llamados 
i"edcnrisras. Michad Kidron y Ronald Scgal. Afia:; del co;tado del mundo. Ediciones drl Serbal. Barcelona. 
1982. pág. 62. 



demandas de autodeterminación apoyadas por Pakistán condujeron a principios• 

1996 a estos Estados al borde de una guerra más. 

No obstante. cuando el grupo minoritario que aspira a la reuniflcación co11 Uft 

Estado vecino no posee ""ª ba.'>c territorial exclusiva y claramente delimitada. y <.k 

hecho con1par1e el rerritorio en el que habita con el grupo 1nayoritario, antagónico. 

La reunificación se co11v1erte e11 una meta imposible. como el conflicto comple_jo 

entre católicos y protestantes en Irlanda del ,Vorte. 

En Estados de estructura federali.'íta como la URSS. estos n10,,•imientos no plan1ea11 

por lo general, la reestructuración de las fronteras internacionales sino más bien de 

las inter11as, que han dividido a su ,,.ez a los miembros de una "'isma comunidad en 

dos o más Estados o repúblicas federadas_ Estos conflictos suelen involucrar a una 

región autónoma incluida en una república de composición étnica diferente. qMe 

aspira a separarse de ésta e incorporarse a aquélla donde habita el resto de su 

comunidad étnica como en el conflicto entre armenios y azerbaijanos por la región 

autónoma de ,Vogornc::r-Karabaj. 

1.5.4. LUCHA POR LA l.VDEPE,VDE.VC/A POLÍT/C..f (ALTODETER..\11.VACIÓNJ 

Esta lucha también se sustenta en las diferencias étnicas, pero su objetillO 

principal es la secesión y formación de un Estado soberano propio, a partir de IUIO 

o mds Estados ya establecidos, como el caso de los cache1nires en Cachemira, los 

tibetanos en China, los católicos en Irlanda del .lVorte, los tamiles en Sri Lanlca. 

abjasos y ossetos en Georgia. los palestinos en Israel, los kurdos. y francófonos de 

Quebec. Otros movimientos étnicos por la autodeterniinación, aunque basan .SID 

reivindicaciones en rec/aniaciones históricas. constituyen un fenómeno reciente 

como resultado de diversos procesos internacionales y nacionales que provocaron 

desequilibrios internos _v debilitaron las anteriores estru~turas de poder corno 

sucedió con el resurgimiento étnico y nacionalista en Estados como la URSS y 

Yugoslavia. 



,, 
Se puede decir que la secesión se presenta como una meta imposible excepto en 

territorios bajo dominación externa o colonial. debido a que la principal prioridad 

del Estado es la defi~nsa. a toda costa. de la integridad de su territorio. Es/os 

movimientos ton1bién llamados separatistas suelen ser violentos. 

/.6. /.VTER.VACIOXALIZ4CIÓ.V DE LOS COl1.'FUCTOS ÉT.VICOS 

Como hemos podido apreciar, aparentemente los conflictos étnicos se 

desarrollan en un plano local; en un principio, algunos de ellos, se desenvuelven en 

el interior de un Estado, ademcis de que a éste le conviene mantener el conflicto 

.fuera de cualquier participación externa y. por ende, de la atención de la sociedad 

internacional. Sin embargo. los conflictos étnicos pueden ir más allá del nivel 

puramente local _v traspasar las fronteras nacionales. Cuando esto sucede. se puede 

decir que el conflicto se ha internacionalizado y la paz 1nundial puede ponerse en 

peligro~-

La internacionalización de los conflictos étnicos se puede dar cuando el grupo 

étnico en conflicto tiene apoyo de parientes étnicos. es decir. personas del mis"10 

origen étnico o personas con la misma fe religiosa. en otros paises. y de 

organizaciones internacionales de carácter étnico: con10 en el caso de los vascos de 

España que son upo.vados por los vascos de Francia. Otro ejemplo es el de los 

misquilos de Nicaragua, quienes fueron apo_vados por los misquitos de Honduras y 

por organizaciones indígenas internacionales.2.'4 La intervención externa también se 

puede dar por cuestión de ideología, es decir. por simpatías ideológicas con las que 

cuenta alguna de las partes en el conflicto, por ejemplo. Kadhafi apoyó al 

movimiento extremista nacionalista ETA. 

En ocasiones uno o varios paises vecinos se preocupan por las personas CU)-"O origen 

étnico es el misnro, pero viven en el país en donde se desarrolla el conflicto o tienen 

i., ONU,~- p.tig. 348 

=• Rodolfo Stavcnhugcn, ''Los conflictos c!tnicos y su intcmaciona.liz.ación .. 2'!..S.i.1· pág. 637. 
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vínculos con uno de los grupos que fonnaron parte del conflicto y participan 

ayuddndolc; por ejemplo. tanto la población como el gobierno ruso se preocupan 

por los rusos ..... stablecidos en /o.'í nuc-..·os Estados dt!rivadvs de la desintegración de 

la URSS. sobre todo en aquéllos en donde se desataron conj11c1os violentos; otro 

ejemplo es lo porticipaciOn de Turquía .\.' Grecia en Clupre o India en Sri Lanka. 

Asin1ismo cuando el conflicto es causado por migraciones o cambios demográficos 

en algunos paises, el país natal puede expresar su prt!ocupación a nivel 

internacional o bilateral para procurar el bienestar de su población. 

En lo que respecta a los países vecinos. estos se preocupan por Ja cercani.a 

geográfica del conflicto; en este caso la internacionalización responde a razones 

geopolíticas, además los conflictos étnicos llegan a implicar a otros paises al 

originar movimientos de población que busca refugio en los paises vecinos o en 

otros en donde encuentren seguridad y esto. a su ve=. puede crear una gran presión 

económica, social y po/itica en el país donde es acogida, originando incluso 

xenofobias y nuevos conflictos étnicos en ese país. Los kurdos en Irán e /role., han 

sido reprimidos por ambos gobiernos, sin embargo, los dos paises se critican 

mutuame•ite, e incluso apoyan a los kurdos que habitan el territorio del otro. 

Otra forma de internaciona/izaciOn se debe a la intervención de paises no vecinos, 

de potencias cuya parllcipación responde a sus propios intereses. Al término de la 

Segunda Guerra Mundial. cuando se dio el enfrentamiento entre las dos potencias 

(la Unión Soviética y los Estados Unidos), la participación de ambas se debla a 

cuestiones o intereses políticos. pero en la actualidad, con la desaparición del orden 

bipolar surgen nue\'as potencias (como Japón y la Unión Europea) cuyas acciones 

responden, principalmente. a intereses de carácter económico. 

Existen movimientos que vienen desde tiempo atrás. originados antes de la 

formación del Estado o de un imperio, que vuelven a manifestarse y se suman a una 

problemática actual. Los paises bálticos, por ejen1plo, maTTifestaron de nuevo las 

tendencias nacionalistas que se habían mantenido reprimidas desde su anexión a la 

Unión Soviética. 



Sin embargo, hay ocasiones en las que una 1ntervenciOn extranjera directa, se da 

cuando el conflicto es incontrolable y puede convertirse en una guerra civil, o 

cuando la inestabilidad crece propiciando la participación externa ante sus posibles 

implicacione.or geopolíticas . .:<J 

Cuando un conflicto étnico deja de ser local y se internacionaliza. las relaciones 

entre los Estados se llegan a "etnificar .. ante coriflictns reales: incluso la po/itica 

exterior de algunos países se puede inspirar en simpatías o consideraciones étnicas. 

Por ejemplo, cuando se dieron disturbios en Sudáfrica, que involucraron población 

blanca, Estados Unidos_.,,. Europa Occidental expresaron su preocupación ante tales 

disturbios. y aun cuando sus intereses estaban con la supremacía blanca no podían 

ignorar las presiones de la población negra contra el apartheid. 

Además de la intervención d1recta indirecta de los Estados, la 

inlernaciona/i::ación se puede dar con la participación de organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones interguhernarncntales regionales o agencias 

voluntarias. las cuales intervienen para pres/ar a_vuda humanilaria. /rotar de 

lograr la paz e informar sobre violaciones a los derechos humanos, además de 

hacer publicidad exlerna a la causa de los grupos étnicos. 3n 

La preocupación in1ernacional también se puede expresar a través de la 

Organi::ación de las Naciones Unidas (ONU), este organismo no se involucra en 

los conflictos étnicos considerados, en un principio. como un asunto interno del 

Estado. de acuerdo con el principio de soberanía absolula de los Estados; sin 

embargo. interviene cuando el co~iclo representa un peligro para la paz mundial, 

cuando se trata de un problema de descoloni::ación o cuando implica violaciones a 

los derechos humanos. De hecho Naciones Unidas Ita participado con .. misiones 

para el mantenimiento de la paz" (de pacificación y de asistencia), en confliclos que 

ya se han internacionalizado, ya sea porque intervienen o involucran a uno o varios 

'º illli!s!n. p4g. 643. 



paises. y para brindar ª-"·uda humanitaria como en el caso de la ex Yugoslavia. Sm 

embargo. su participación ,_~s limitada pues no promueve una solución a largo plazo. 

La Asamblea General ele la O,VL~ ha adoptado varias resoluciones respecto al 

derecho de autodeter111inacián dt.• los pueblos. aun cuando éstas 110 se cumplan por 

parre de los Estados en e/onde se dan lo.o; <.:on.fl1ctos. 

En la cuestión de asistencia humanitaria encontramos al Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia fUNICEFJ. el Airo Comisionado dt..• las Naciones Unidas para los 

Refugiados fACNUR). L"I Programa .\fundial ele Alimentos (P./\..fA). el Comité 

Internacional de la Cru: Roja. An111istia lnr...•r11acio11al, la Comisión de Derechos 

Humanos, la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección a las 

Minorias. se ocupan de los casos de violación de derechos huma,tos, y. en especial. 

las dos últi111as en el ántbiro de conflictos étnicos. 

Por otro lado, la i11tL•rnacio11uli::ació11 puede ocasionar que ,_~¡ co1iflicto se agudice o 

se prolongue debido a la participación e.Tierna. Tal7tbién puede suceder lo 

contrario, es decir. que la intensidad del con_/licto disminuya ante las presiones 

internacionales. Existe la posibilidad de poner fin al conflicto gracias a la 

mediación o participación de terceros. pero tal vL~= el conflicto pru~de ser invalidado 

por intereses no étnicos de los participantes externos y transformado en otro tipo de 

conflicto JI 

Es innegable la importancia 17tundial de los conflictos étnicos, sobre todo cuando 

han desaparecido los conflictos ideológicos, por lo que deben encontrarse formas de 

manejarlos y resolver/os. Es claro que los pueblos, definidos en términos étnicos. 

que no forman un Estado. se han convertido en uno de los nuevos actores 

internacionales, sobre todo ahora cuando muchas de las funciones tradicionales del 

Estado se han transformado ante las tendencias globali=adoras que abogan por 

organi=aciones de carácter supranaciona/.J:: La sociedad intr:rnacional, en especial 

11 ~.pág. 64S. 

Jl~. 



las organi;:acioncs regionalt!s y 111z111diales. deben enfrentar el reto que los grupos 

étnicos en conflicto sig'1ifican. 

J. 7. LA ONU}" EL DERECHO ISTERX·ICIVSAL 

En el presente aparrado estudiaremos la evolución del .sistema de protección 

de las minorías. a nivel 1nternacional. al que se le debe. en gran parre, el 

esrablecitniento de su protección a nivel nacional. 

Podemos difi•renciar tres etapas en el sistema internacional de protección de las 

minorías. La pr;,nera etapa esta considerada hasta antes de la Primera Guerra 

Mundial, en la que el sistema de protección de las minorías consistla en la 

incorporación de cláusulas protectoras en los tratados internacionale.o;, enfocadas 

principalmente a las minorías re/igio.o;as. 

Desde el siglo XVII varios tratados -de IJ"c.'>tfa/ia a Viena- incorporaron cláusulas 

que garantizaban ciertos derechos a indfriduos o grupos con una religión distinta 

de la mayoría. Entre esos tratados se encuentra el Tratado de IYestfa/ia (/648). el 

de Oliva (/660). el de Nirneguen (/678). el Tratado de Rys·n.:ick (/679), el Tratado 

de París (/763) .el de Urrecht (173/) y el Tratado de Desdén(/ 745). 

La segunda mitad del si'g/o XIX. de los Tratados de Viena a Ver.salles, se caracteri=ó 

por la extensión de la protección de minorías raciales. lingUísticas _\-' nacionales, así 

como religiosas; sin embargo. la aplicación de sus garantías se restringió a los 

nuevos Estados del E.'> te . .J.J Durante este periodo se dieron intervenciones 

udiplomáticas", por parte de algunos paises.en favor de las "'inorías perseguidas , 

tales intervenciones iban en contra del principio de la soberanía bsoluta de los 

Estados, pero tan1bién significaron un precedente en la historia de los derechos 

humanos .. J.I 

n El Tratado de Parls inuodujo por primera vez Ja noción de raza; el Tratado de Berlin ( J 871). reconoció el 
cipo de minarla religiosa y minarla nacional. J. A. Laponcc, The protecHon of Minorities, Univcrsity of 
California. Berkcly. 1960. págs. 2S~29. 



La .segutrda etapa del sisten1a dt..~ protecciún de la ... ,,,;norias se dio en el marco de la 

Sociedad de )\,"aciones, durante el cual se logró establecer algunas escuelas 

minoritarias y rehabilitar grupos ,,,,, .. habían sulo 1xnurados, y repre.)entantes de 

grupos minoritarios p11dit..•ron uifl111r t.>n asuntos politicos de paises como 

Checoeslovaquia y Letonia . . H El sistema desarrollado en este periodo fue resultado 

de los canrbios territoriales ocurridos con el desn1oronarn1e11to de antiguos inrperios 

y el .nugin1it..~nto de E ... tudos ,Vacionales. y estaha contpue.sto por: cinco tratados 

firmados con deternlinados Estados. con probJ.:mas de minorías: disposiciones 

sobre minorías en los trc.11ados genera!t.~s de pa=. con cuatro paises, y declaraciones 

hechas por varios Estados como condición par<~ ser adrnitidos E-'n la Sociedad de 

Naciones . .J'i 

Los cincos Estados que firmaron tratados separados con las principales potencias 

aliadas, para la protección de minorías raciales, linguisticas _\.' religiosas fueron: 

Polonia (Versal/es, 1918); Checoeslovaquia y YuKoeslavia fSaint Germain. 19/9): 

Bulgaria (."'1/evilly. 1919): Hungría (Trianon. 1920), y Turquia fLa1L.,annc. 1923). Los 

Estados que asunzieron obligaciones referentt..~s u la protección de minorías en 

declara..:iones hechas ante el Const.·'.}o de la Sociedad de .Vacio11es, fueron: Albania 

(/921), Lituania (/922), Letonia (}923), Estonia (/923) e lrak t/932). 

Los tratados y disposiciones pret,•ndian que los individuos pertenecientes a las 

minorías go:aran de la igualdad legal tal como lo hacían los nacionales y 

preservaran las características, tradiciones _v n1odalidade ... del grupo . .r-

,.. Natán Lemer, Mjngría5 , .. srunos en <I Derecho lnremttcÍLlmtl. Derechos y dio;criminacjon, Comisión de 
Dcrc~hos Humanos. Me:idco. pág. 20. 

n llWkm.. pág. :?S. 

,. Luis Dlaz MUJler. "Las minorías y comunidades en el Derecho Internacional''. ~. UNAM/ 
Instituto de Investigaciones Jurldicas. MCxico, ano 3. no. 7, enero-abril. 1988.pág. 14. 

J:t Esta mela la estableció la CPU en opinión con~ultiva sobre escuela.s minoritarias griegas en Albania. 
emitida en abril de 1935. Nalán Lemer, 2JL...Si!. pág. -:!.7. 
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Se trataba dt.• "segurar la protec,·1ó11 d1..• lus derec:lios a la vida y a la llbt.,rtad, el 

libre ejercicio dt.• credo o rt..'ligión. ,,¡ goce 1g11alitt..Jrio de los derechos civiles y 

politicos. la igualdacl ante la ley y de hecho. el igual acce.HJ a /ns empleos. Sin 

embargo. las conn?nciones celchradas durante la posguerra y los derechos 

reconocidos por los trutado.'i .H' e1~rocarun en la 1g11a/dad de traro y la protecc1ón 

contra Ja dtscri"linación .. vin otorgar pri\•tle¡:1vs /u1¡:1u"s11cos. c11/111ra/es o políticos a 

las minorías. 

La Socittdad de ·''acione.'i establc.-•c1ó una sc.•c,·u:in de 111inurias dentro del 

secretariado. para el nrantc111m11:1110 de las relaciones con los Estado ... que habían 

asumido obligaciones con respecto a las nunoria-~. 1ncluso fa Corlt! PeTmanente 

Internacional de Justic1a 1nten·i110 en di.\p11tas sobre mu1vrias y cnutió opiniones 

con.sultivas respecto a los derechos dt.• ella.o; 

La Sociedad de /\'acionc.~s reconoció el derecho de au:odeter111inación a cirrtas 

minorías nac.io,,ales: en este periodo \·e u11/l=U el concepto de "ulltodeter.n1nociOn 

nocional". cuyo origen ~·e da con la Revolución Fra111.:csa. y fiu;o retotnado por 

Wilson como '"' prtncipio moral que dt.•beria regir el orden m11nd1al. 

La tercera etapa se da con el sistema in1p/a11tado por ,\"aciones L'nidas. Después de 

la Mguncla Guerra Alundial. /as obligaciones establecidas por los tratados y 

cláusulas sobre niinorias quedaron sin efecto. Con la Conft:renc1a de San Francisco 

y el establecim.iento de la 0}\"L'. la cuestión de las minorías ca1'1bió. y de la 

protección del grupo pasó a ocuparse de la protecciOn de los derechos y las 

libertades individua/es. de ahí el método seguido por la Carta de las 1Vaciones 

Unidas. la Declaración l,"niversal de los Dt!rechos !lumanos. cuyos artículos 

incorporaron normas de no discriniinación por ra=ont.--s de raza. sexo. lengua o 

religión. 

Al finali=ar la Segunda Guerra ,\fundial. con la crcaciOn del sistema de las 

Naciones U11idas se estableció u11 siste"1a de protección de los derechos humanos. el 

cual se encuentra contenido e11 la Carta de la Ol\"U. pero 110 se estableció una 

declaración específica sobre el problema de las 111inorías. _v de hecho el problema 



quedó ubicado dentro ele.• la c11esrió'1 dt.• los Dt-•rechos l-/u11u1nos: ade:.•ntás st.• pensri 

que si .<ie protegían debulanu.•nte lo.s derecho_f" de las personas no eran necesarias 

disposiciones especiales para proteger los· d,-.rechus ele lus 1111norías 

En 19-16 se fundó la Cunusión de Dcr,•c...:ho.\" llumanos. _\" se autori:ó el 

esrablecunie11to de una subco171fsuj11 para la Pre" enciún de la Discrin1111aciün y 

Protección dt! .Winorias. en 19./7. Ésta fue el U11u·o ,necanisn10 de l\/aciones Unidas 

que se ocupó directan1ente de la cut.,.st1ún de las 1111norias. aunque centró casi toda 

su atención en la prt.•i·enc1ón dt.• la d1.\·,~ru111nac1ó11 (sobre todo raciai).La 

subcomisión recontc.•ndO a su \'e: la prt:paruc1ó11 de una declaración. a la Asa111blea 

General. sobre .\finorías. inclu_yéndose t"n el Pacro Internacional de Dt!rechos 

Cii•iles y Políticos. cono,~ic/o comu el arricrl/o ~ 7. qul.' dice: 

.. En los Estado.\· f!n qt"' t.:xistan n11noriu\ étni,·cl.i. re:lixio.ta'f o /inguisricu:r. 

negará a la.'f pc.•rsonu.i pc.•rrt.•n&!,·if!ntc.•.i a dh·hu.J. '11innriu.'f . ._.¡ dc.·rechv que le.\ corrc.•.sponde a 

tener su propia cu/rura. pro/~'.'fur y pru,·11cur '" rt•Ílj.:1ún. y u l!n1p/eur su idhnnu" .h 

En dicho artículo se hace referc.'ncia a derechos en térn1inos de individuo pl:!ro no de 

grupo: ade1nás se e\'ifó l.'I e1nplco del ténnino ''1n111oria nacional ... pues la noción 

podría ltaber sido vinculada a "grupos que se han tornado conscientes de su propia 

identidad a tal grado que pretenden ser lo duei'los de su propio destino". lo que 

introduciría elementos políticos.3P El artlculo 27 rampoco hace referencia a medidas 

como el esrahlecimu?11/o de escuelas n11noritarias apoyadas por el Estado o el 

reco11ocin1ie11to de derechos idionzáticos . 

En 1978 se celebró la Conferencia }~Iundial para Combatir el Racismo .J.' la 

Discriminación Racial, ahí se recomendó la adopción de un instrumento 

internacional sobre n1i11orías y se den1andó el reconocimiento de derechos 

minoritarios. 

,. Comisión de OC"rcchos Humanos. Loo; d<rss:hoo; de las mjnorfas, ONU, no. 18. 1992.pág. 4. 

Rodolfo S1avcnhagC"n. ··Prolección de ~finarías ... ~. UNAf\,.f/ lns1i1uro de fnVC'!oligacioncs 
Jurfdicas, f\,.féxico. arlo l. no. l. cmcro·abdl. 1989. págs. J46·147. 
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Al fl11ui1:ur la Segun~/a Gi"•rra .\lund1al se .su.scr1h1e:run \:arios tratados bilaterales 

con c:/ciu.sula ... sobre '11lnorias. cnmo los acw.•rdos entre Austria e Italia sobre Tiro/ 

del Sur: f.!I Trarc1du de Pa: con Bulgaria. Rumania. Hungría. Finlandia e Italia, y el 

Protocolo de Londres sobre! t.•/ Tr1L•s1e.-4' 1 

Hasta el n1on1e1110. ningún 111.rtrumt.•nto 1nternacional único protege los derechos de 

las minorías: sin ernbargo. alg1.1no.r; tnsrrumentos hacen posible la manifestación _l: 

preservación de sus caracterist1cL1s culturales. religiosas y ilnguisticas. Esto es. 

aseguran su d'-•recho dt! e:dst1r. al estab/ecim1c?11to Je <.'.u.-uelas y" la enseñan:a en 

sus respectn.·as lenguas: a ser r1..•pre.'H.'11tt1dos ,.,, lus a.\t'1Jtos del EstuJo. o lo 

autonomía. la udmuústrac1ón ele los asuntos inrernus de los xrupos. 1..11 nie11os en lor 

á1nbitos de c11/111ra. educaciú,, y r...•/1gujn 

Recienten1c11te se ha tonuuin conct~n .. ~.-a tic que la prot .. ·ccfcj11 d .. ·! individuo no es 

sufic1e11te para asegtd"ar lvs derechos de estos. en tanto m1e1nhros del grupo. ni para 

proteger los derechos del grupo como rol. Es unpurt~nte recordar que 

anterior111c11te se creía 4ue 1.•I Dercc·ho 1111crnacia11al t.•ra há.fi1.·an1e1u ... • u11ercstatal: 

sin ent~argo. la Ol\.L' y otras orgcu11=ac1oncs 1nter11acionales aprobaron 

instru111e11to.-; importantes respe,·to a los dcn.!chos ~rupai..•s 110 por voluntad propia. 

sino debido a descontentos y crn~flh:tos origina~los. suput.'stam .... nte. por cuestiones 

nera1nente é1111cas. 

La Co11l.·ención de 19-1-S para la Prcn!nc1ó11 del Crimen J.: Gt:nocidio. dt..'fine como 

crb11en contra el dcn.:cho internac1011al. todo acro encanunado a la dt.•strucción de 

un grupo nacional, étnico. racial o religioso como tul. Otros doc111nentos como los 

Convenios de la Organi=ación Internacional del Trabc~io fOIT) -uno de 1957 y otro 

de 1989- sobre Poblaciones o Pueblos Indígenas o Tribales. conllt'JJf!n d1sposiciones 

que reconocen los derechos ele las poblaciones indigenus. desllnadas a la 

preservación dt.• sus ínstüuciones y tradiciones, lenguas y derechos agrarios, así 

como la adopción de medidas especiales en favor de las publacio111..•s protegidas."-' 

.., J. A. Laponcc. ~- págs. 33·3-I. 

u Natán Lcmcr. 21?....S.ll· p3.g. 35. 
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Conslderamo.s pertinente n1enclunur que en el Co11\·e,110 de 1957 se hablaba. 

general, de las 1n111orías et11icas como poblac1n11es. p.:ro en el Conl.'en10 de J 989 se 

cambia ese tt.;rnlino por el de pueblos, esto 11np/ica el reconocimiento de su 

identidad y organi:ución propia. lo que s1g111ficó '"' cJ\·ance en los intentos por 

mejorar la cnndició11 de la.~ 'ninorias t?tnicas. 

Otros instrumentos relacionados con el problema de las minorías son: la 

Convención Relativa a Ju Lucha contra las Discr1m111uc1ones en la Esfera de la 

Ense11an=a. adoptada por la Orga111:ac1ón de /us J\'ac101u.•s (/nidos para la 

Educación. la Ciencia y la Cultura rU.VESC01 en 1960: la Convención 

Internacional sobre la Elitninación c/f." todas las Formas de Discriminación Racial 

(/965) y la Convención sobre los Derechos del ."úiio f/9891. La O.Vl/ 111:0 una 

declaración sobre la Elinunación de Todas las Formas de Intolerancia .v 

DiscriminaciOn Fundadas en la Religión o las Convicciones. en J08J. En ese c..1110 el 

Consejo de Europa aprobó una resolución: la CcJrtu Cumun1tar1a sobre Jdionias _..,,,. 

Culturas Regionales y le1 Carta sobr1..• los Dt.•rt.•chos de las .\linorías Éuucas . .1_, En 

1992. la Con1i.Hón de Derechos Humanos adopta la D,•claración sobre los Derechos 

de las personas pertt!necicntes a Alinorias :•.:ac1onales o Étnicas."1 Tan1bién 

encontramos el Acta Final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en 

Europa fCSCEJ. de Hel.rinki. 1975. cuyos documentos finales contenían principios 

sobre las relaciones entre!' los Estados y establecen in1portantes derechos de no 

discriminación y de carácter ~·speci"I para las rnú:orias. Los docun1entos finales 

posteriores a Helsinki aprobados en .\ladrid. Viena. Copenhague y la Carta de 

Pari.s. refuer=an las dúposiciones del Acta Final."""" 

Si bien con la desaparición del orden itnperial aparecieron numerosos Estados. un 

sistema de Estados. y un sistema ele derecho internacional que regularía las 

relaciones entre los paises. es decir. entre los Estados europeos. cristianos; al irse 

0 Luis Dfaz MUIJer . .22..S.il- pág. 7 . 

.aJ ONU, .. Aprobadas nue\"as declaracíone~ sobre minorh1s )" de:1.Jpariciones forzadas .. en Crónica 0S1l. 
ONU. marzo. 1993. págs. 119-90 . 

... Natán Lemer, S!1?.....D!·· págs. 36-37. 
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extendiendo Ja forma de in.Hitución estora/. el sutema de Estados se dotó de un 

contenido clasista, y entonces el derecho 1nterna<.:ional regularía las relaciones 

entre los paises "'podt.•rosos" y /us .. débiles ";.1}' sin embargo, el derecho 

Internacional tiende al man1eni1nien1u del status quo respecto a los E!li;tados, 

llamados nacionales, de hecho sólo uc~ptaba la formación )-' recnnocimtento de 

nuevos Estados cuando surgen o se consolidan por vía "\'iolenta o por 01ro medio . .16 

l. 7. /.EL DERECll0.-1 U AUTO!JETER..\11.\.:-tCIÓ.\: 

Ha.Ua fa Primera Guerra lWundia/, la autodeterminación fue únicamente un 

principio sin ningún c:onten1do normativo. Dicho principio se relaciona con el 

periodo de la revolución burguesa. en el siglo XIX bajo la bandera del principio de 

las nacionalidades se trató de crear Estados-nacionales independientes y su 

aplicación se limitó a Europa. El Tratado de Versal/es. de 19/9, inten1ó resolver los 

conflictos mediante la aplicación del principio de la autodeterminación con la 

creencia de que si las fronteras políticas correspondían con las fronteras étnicas las 

naciones europeas vivirian en paz. no obsta11te. las nuevas fronteras no resolvieron 

el problema sino que posibilitaron el resurgimiento de los conflictos más adelante. 

Sin embargo. con la aparición de la Unión Soviética como una potencia mundial. el 

principio de la autodeterminación se fortaleció. El derecho a la autodeterminación, 

según los bolcheviques. planteaba el derecho de las nacionalidades no rusas a 

separarse; el otorgamiento de autonomía regional, a las nacionalidades que estaban 

dentro de Rusia; garantizar los derechos de las 1ninorías mediante la creación de 

leyes necesarias. Pero con Stalin el derecho de las nac1ona/idades se limitó, pues 

.según él, el derecho a separarse se podría aplicar siempre y cuando los intereses del 

proletariado no se vieran afectados.r 

., Modesto Seara Vá.zqucz. perccho lntern;u;ional Público. PorrUa. '-1é:odco. p4g. S2 

'° Gcoffrcy \\.'hccler, Problema.;¡, raciales en el A!!ia so"'ietica musulmana. Editorial Universitaria de Buenos 
Aires. Argentina, 1964, págs. 36·37. 
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1Voodrow JVíJ . .,.on. por su ptJrtt!. utili=ó dic.:ho principio cnr.'o ar.~r41nen10 politico. 

presenta•ido la autodercrminación co,,to una promesa para las mino,.fas 

de.<r;con11~11ttH y hH pueblfJs que preft.•ndian t~·ner un Estado-1\"ación propio, y pa,.a 

~rJ;,ulu.:ar /o,; r~,.. ... . ,o,.., ..... de Jos paües ··encn1igos ·• 

La autodetcr"'""'"-'iá11 ."W p .. rt!de definir como "el derecho de los pueblos a regir sur 

destinos sin la i111c.•n·e11._•ión de poci,..•r,..·s C'xtrcn1o.-v a ellos. Según este principio teórico 

para la e:dstcnc.:111 dt• la sohcranía. cada comunidad c.o;cogerá libremente las 

Instituciones que mejor le conv11 . .'nga11. tanto en lo político cumo en lo económico. lo 

social )! lo cultura/··:.., .. sin embargo. la autodctertninación tiene otras acepciones 

como plantea .lWode.~to Seara Vci=que=:"v 

J. Se puede interpretar como el derecho de los pr1eblos a detern1inar de forma libre 

su condición política, sin intervención e:ctcrm.J y a procurar su desarrollo 

económico, social .v cultural: éste se identifica con el principio de no intervención, 

como se establece en la Carra de la o.ve.:. arr. ~- -1 .~n 

"Los .\liembros de la Clrgani=ación. en .\·us relacwn-..•s int.:rnacionales, se 

abstendrán de recurrir a la amena=u o uf 11.\u de la j:1l.•r=u cunlra f<, inr...•gridad territorial o 

la independencia politica de cualquier E!t.tado. u .:n cuulc¡ui.:r orru forma d.: incompatible 

con los Propósitos de las .Vacicme.<r Unidas. " 

11. La autodeterminación puede concebirse. también. con10 el derecho de un pueblo 

con e/ara identidad nacional a formar un Estado .VaciOn co11 organi=ación política. 

económica y social propia. ,5/ En este caso se puede hablar de los pueblos sometidos 

a dominio colonial y de pueblos que forman una minoría dentro dt.~ un Estado, los 

•• Edmund Juan OsmancZ) k, Enciclopedia mundial de la.-. Relacione.-. lnu:macionalcs .. Sac1one) Unidas. 
FCE, Madrid. 1976. pag. 479. 

- Modesto Scara V¡\zqucz. •·Lfmites del principio de autodeterminación de los~chlu<;,-. en Veinte aQo.-. de 
evolución de los Den~cbo1 Humanoor;. USAM'IU. MC'IC:ico. 1974. pé.gs. 475-476. 

'° Lorcna Qniz Ahlf, perccho !nts;:macmnal PUblico, Ha.ria. Ml!:c.ico. pag. 357. 

'
1 Luis Olaz MUllcr, -Etnia)" Relaciones lntemacionalcs ¿unidad o desintegración':'. Rc1.·i'ita Crhica. (Revista 

Latinoamericana de Po!ltica. Filos.afia y Derecho). UNA~VllJ. Mé:i..ico, "º\. 2. 1992. pág. :?.9. 
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cuales aspiran a separarse de dicho Estado para crear uno propio o bien unirse a 

otro. con el que se sienten identificados (histórica o culturalmente). y es 

precisamente en esta última situación en donde la autodeterminación implica no 

sólo la independencia sino la secesión.':! principio que no se encuentra reconocido 

por el Dierecho Internacional. 

En el seno de Ja ONU el derecho a la autodeterminación. entendido como un 

derecho a la inde~ndencia, se aplica a los pueblos sometidos a la dominación 

colonial y extranjera, de hecho se ha invocado en procesos de descolonización, pero 

no se aplica a las minorías, aun cuando ha sido reclamado por grupos que se 

identifican como pueblos. aunque al referirse a ellos se haga co1110 minorías, pues 

alegan haber sido sometidos a la soberanía de otros Estados en contra de su 

voluntad y. por lo tanto, puede considerarse como colonialismo. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) al 

igual que el de Derechos Civiles y Po/iticos, en su articulo l. establecen respecto de 

la autodeterminación: 

"Todos los pueblos lienen el derecho u la libre delerminación. En vinud de es/e 

derecho establecen /ibremen1e su condición polllica y proveen asi mismo a su desarrollo 

económico, social y cul1ural ·· 

La resolución 1.514 de la Asaniblca General, sobre la concesión de independencia a 

pueblos coloniales, adoptada por Naciones Unidas en 1960, da prioridad al 

principio de la unidad territorial e integridad territorial del Estado. al reconocer el 

derecho a la secesión sólo a los pueblos considerados como sometidos, por lo que 

en el caso de la URSS, aun cuando muchas etnias fueron incorporadas a ella 

utilizando técnicas netamente coloniales, se les considera minorías y no pueblos 

sometidos, debido a la cercanía geográfica, y por lo tanto no se les concede el 

derecho a la seccsión.JJ La Declaración Universa/ de los Derechos de los Pueblos 

12 .. Principio por el cual, panc de la población de un Estado ya constituido o en ges1ación reivindica su 
derecho a fonnar sobre el terTicorio o en el que está asencado, una unidad pollcica separada de aquél". 
Edmundo Hemi.ndez-Vela Salgado, Diccionario de Polftica ln1emaciona!, Pornia. México, 1988. 
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(Argel. 1976). p/ant~ó el derecho a su existencia. a sw cu/t1Wa y a .1'11 

autodeterminación po/ltica. pero deja claramente establecido q~ ello "° significa 

Mlt atentado a la integridad territorial y a la unidad polltica de los bta~. 

Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la determinación, entendido co"'o 
derecho a la secesión, pondría en duda el sistema internacional de los Estados. p11es 

no existe un Estado que no sea multinacional en mayor o menor grado. En la 

práctica los movimi,mtos separatistas e.:cislen y son o no reconocidos por la 

comunidad internacional dependiendo de los intereses de algunos paúes, cuya 

influencia a nivel internacional es decisiva. como el caso de los vascos. la provincia 

de Quebéc y los /curdos. 

En ocasiones se confunde el término autodeterminación con el de autnnoniia, por lo 

que consideramos pertinente estabh"cer, de forma breve. la diferencia entre ambos. 

La aulonomia y la autodeterminación son opciones de que disponen los pueblos 

para ejercer el control sobre sus asuntos y regir libremente su vida. Para Héctor 

Di'az Pnlanco. la autonomla sinteti=a .\.' articula políticamente el conjunto de 

reivindicaciones que plantean los grupos étnicos. y la considera como una forma del 

ejercicio de la autodeterminación.'" En general, la diferencia entre ambos términos 

proviene de que a la autodeterminación se le identifica con el derecho a la 

independencia política y la creación de un Estado nacional propio: mientras que la 

autonomía se limita a aceptar ciertas facultades especiales (autogobierno. etcétera). 

pero sin acceder a la independencia estatal. 

Asl como el derecho internacional ha tenido que enfrentar la realidad internacional 

y su evolución, en la actualidad los Estados no son los únicos sujetos de derecho 

internacional. pues la esfera de aplicación de éste se ha ampliado a otros sujetos 

''atípicos'' como son: las organizaciones internacionales. los beligerantes. los 

insurrectos. los movimientos de liberación nacional y el individuo.~.~ - con este último 

n Modesto Seara Vú.qucz. 2R-E!.. p6g.47S-476. 

M Hktor Dlaz Polanco, "'OC"rcchos indfgcnas y autonomla"', Rcvl~t• Crflica (Revista Latlnoamcrlcana de 
Polltica, Filosofia. y Derecho). UNAM/llJ, Mc!xico, vol. 2, 1992, pigs. S 1-52. 



se da el reconocimiento de los derechos humanos. De igual forma debe recono'-·er 

los derechos de las minorías étnicas cuyt1 it'1portancia es innegable, sobre todo si se 

quieren e\.·irar con.Jlictos que puedan poner en peligro la paz mundial. 

Como se ha podido observar. la ... diferencias de contextos t! historia particular de 

cada comunidad han conducido a distintas forma ... de lucha o reivindicaciones 

(desde Ja lucha por derechos culturales o por la autonomía del grupo étnico Jrasta la 

reivindicaciótr por la independencia política), y difere~tes respuestas 

gubernamentales que inciden de modo especifico en el surgimiento y desarro/Jo de 

cada conflicto. 

De todo fo anterior. pode"1os desprender que la identidad étnica se presenta como 

un elemento importante dentro de las luchas sociales de nuestra época. es un factor 

de movi/i:ación social y política, pero esto no significa que todos los conflictos 

étnicos adopten Ja vía política, a.sí como tampoco que las diferencias étnicas sean 

las causantes del conflicto. en general el origen de estos puede deberse a causas 

económicas. sociales o políticas aunque durante su de.sarro/lo tienden a 

'"etni.flcarse ··. y las diferencias étnicas se erigen como la principal fuente de 

confrontación. 

Hay que hacer hincapié en la existencia de una profunda intolerancia hacia la 

diferencia étnica expresada. tanto en las relaciones interpersonales entre los grupos 

étnicos como en las políticas oficiales, que propugnan por una lro1nogeneización 

como un requisito fundamental para consolidar y fortalecer la unidad nacional. al 

mismo tien-1po en que los grupos étnicos luchan por su identidad étnica y modos de 

vida específicos sobre los cuales basan su permanencia. 

Aun cuando se ha tratado de establecer una legislación internacional para resolver 

el problema de las minorias no ha sido suficiente ni éstas ni los conflictos étnicos 

están plena y legalmente reconocidos a nivel internacional; las minorías siguen 

siendo víctimas de tratos discriminatorios, violaciones masivas de sus derechos e 

incluso han sido objeto de masacres y genocidio, lo cual pone en peligro la 
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estabilidad de numerosos Estados, sin olvidar que frecuentemente los corrflictos 

étnicos se co11\.•ierten en conflictos i11ternacio11a/es y se vmculan al proble1'1a M 

refugiados. y por lo tanto persiste la posibilidad de que se generen nuevos 

co'fllictos. Por otra parte, se debe recordar que la acción de las Naciones Uni~ 

ante co1!flic1os reales se limita a hacer recomendaciones. pero no pM1de obligar a 

los Estados partes del conflicto a cumplir las resoluciones en1ilidas. 



CAPITULOI/ 

LA SITUACIÓN DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS: DEL 
IMPERIO RUSO A LA CO.~VNIDAD DE ESTADOS 

INDEPENDIENTES 

.-4 continuación se presenta un panoroma uce:rca de la situación de las 

minorías étnicas dentro del Imperio ruso y lo L'RSS para así. posteriormente 

explicar el resurgimiento de los conflicto.'f étnicos que llevaron a la desintegración 

de la Unión So~:iética y a Ja aparición de nuevos Estados. 

Se e . ..:pnndrán. tanibién. algunos confl1ctos que se desataron en el interior de los 

nuevos Estados. los cuales dejan abierto la posibilidad de nuevas desintegraciones. 

2. l. EL EST4DO DE K!El" I" L4 Rl"Sf.4 ZARIST.4 

La ex URSS fue uno de los Estados más vastos de Europa. comprendía cien 

grupos t!tn1cos diferentes. como resultado de una política de expansión de casi 

quinientos años. 

Su población pertenece t.>n su ma_vuría a un numeroso grupo denominado los eslavos 

fruo;o.ro. ucranianos y bu•lorrusos1.qu1e,,es se uscnraro11 en los t1t.>rras boscosas y 

tuvieron su lugar de origen en la reg10n del noroeste de Jos 111011tes Cc.irpatos. 

Aunque se conoce poco de la historia de estos pueblos antes del siglo X. se sube que 

los eslavos tienen cierta cohesión nacional. que se dividian en grandes grupos 

tribales. y que la unulad social .u: lograba pur la propiedad colccti\,·a de la tierru y 

los la=.os de consanguinidad 

Es así que /o.<; eslavos rpruucros 11ú1nadas 1..•sc1ras1. hacia el u.fio 600 a. e fuero11 los 

primeros pobladores de Rusia. sm embargufucron avasallados en el siglo 111 a. C. 

por los sármatas -un pueblo que habitaba al norte del A-far /\'egro- que a su vez fue 
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desalojado por lo.fi: godos - los primeros t.'11 fundar un Es1adu fuenc en la región -qlu .. ~ 

1ncis tarde serian so_iu=gudos poi" /os lumos -1111 pueblo que iln·adió Europa en el 

siglo JI' a. C. Posu:riorn1enre vue".-'"" los 1.•s/avos que se lrabia11 extendido de ... de el 

mar Báltico hasta el río Dnieper. pero fueron conquistados por los \1ik111gos -

guerreros escandina\.'OS- prin1eros en organizar los Estados rusos. 

En el siglo L'I( aparece el prirner Estado ru.'fio conocido como la Rus de Kiev. que 

abarca desde .\'ovgorod en el norte hasta el sur de.• la l./crania actual. pero sin llegar 

a los n1ares Ártico. Báltico y .'\tegro.-•ó fVer anexo JI, niapa J J 

A partir de la conforn1ación del Estado ele Kie\• comen:aría la expansión del 

territorio ruso: sin embargo. debido a las guerras civiles dentro del Estado. éste se 

desme1nbraría en numerosos ducados o principados que se hacían lo guerra: 

Go/it:ía al oeste, ;Vovgorod al nor1e. Vladimir al noroeslc y Kiev al sur.J~ 

Posteriormente estos principados se encon/raron bajo el dominio de un solo 

soberano dentro de las fronteros internas que coincidían con las líneas divisoras 

linguis11cas y etnográficas. 

Estas guerras civiles provocaron que las lrihus mongólicas llegaran a Rusia y 

fundaran el bnperio ele la Horda de Oro (casi 250 anos). la cual impidió el 

desarrollo de la propia Rusia co1no resultado del pago de tributos. (Ver anexo 11. 

mapa 2J 

El yugo n1ongol se levantó len/amente, primero en la Ru.'íia Occidental y después en 

la Rusia Sudoccidental: es irnportante destacar q1u~ los mongoles no habían ejercido 

nunca un dominio continuo .v firn1e sobre las tierras que se extendían al Oeste del 

Dniépcr. aunque se habían hecho incursiones dcvas1adoras en la región . 

• ., Este Estado ruso cuatro si¡;los más larde !lucumhirla nn1c- l.t inva">1ón de un puc-blo mongol de-nominada la 
Horda de Oro 

·~ Esto!io !ioe convinic-ron en lo!> principados más imponantc:s, los cuales !>e encontraban al igual que en 
Occidente sumidos en la!io lucha!> entre los nobles y los !>c"ores. 
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Para el '~lfo 13 78 .• \fosL~,¡ era ya !e> .'f:U/ic.·1,•111emc.•111,• f1tt;'r/e para dcu1/iar a lo.s 

mongoles: en ese a1lo. c.•/ J:ran principt• Dc:n1ctrio salió \·ictor10.ro en el cnc1,e.•ntro 

con un pcq1u•1)0 ejército n1n,,¡::o/ .l' .rc.• 11c.•gó a pag<1r t!/ acostumbrado tributo. Sin 

embargo. la Hord,1 de.• <Jro coint.•n:ó a jormar a/lan:a\· con Lit14an1a fenenligo 

tradic1onal de Ru:uaJ c..~on el ohJc.'t1vo dc.1 dc ... 1r111r al princ1pe Denu ... •trio. sin esperar 

que este liltin10 f&.•11dri<1 ._.¡apoyo di.: /,1 Iglesia y lograriu c/&!rrvtar al t!Jército mongol 

La victoria del Gran Pri11c:1pe De111e1rio nojue dec1r;n·a ¡11u• .. Ho que ante.<r de cun1plir 

dos a;Jos de dicha \'icroria. otro ejército 1nongn/ dejó en r1unas a Afoscú 

aflrnuindost.• de.• n11evo e/ _1·ugo n1ongvl. 

Por otro lado, en Alvngolu¡ t.•I Gr'1n kan h"hi" perdido el control dr sus 

subordinados. ncasio11'•ndo que la llordl1 de: Oro cun1t.•n:urc1 a desgarrar.-; .. ,.. por las 

dispu1as intt!srinas. a:d /vs ,.nongo/cs pernuri ... :run q11c DL·n1etrJo continuara siendo 

Príncipe y pro.~a'"guiera la l,'ni<',n de Rusia 1110.fCo\·Jfa._i'> 

La Horda de (Jra rt:\•i\•tó n11t.•\·an1e11te dt.:.\p11Cs dt.• lu retiruda de Tumcrlán. pero en la 

primera n1i1ad del siglo x·-i·. e111pe=d a declinar ... u poder. De ltt..·cho. Vasi/i l. sucesor 

de Demelrio, pudo haber ac:abudo de_finit1,·,u11cnlt.."' con el yugo nwngol; sur Cl'llbargo. 

su mayor prL~ocupación no eran los nun1golc ... :unu el ht1c:ho dt? a111pliar su Estado al 

oeste. de <1hi que no dt.•.\·can5Ó hasta recuperar algunos tcrrirorios rdc.:ntro de 

Lituania). que en otro tie,,rpo lruhian .J(,rmado purtt.• de: la antigua Rusia de Kiev. 

tVeranexoll. niapa3) 

Con /\•án .///, el Grande. se pone fin al pago de tributos a la lforda de Oro y terrnina 

un periodo importante en la historia dt• Rusi<1 y da J,1gar a otro. ig11aln1e11te 

'• Mientras conlinu:tha la consolidac1on 1crr11or1.!I en Kuo;1.J lo.1 H.ird;t de <Jro fue a1.:ic,1da )' Jerr.01ada en el 
Volg3 por el más crande de los con<¡ui .. radores a .. 1at1Co'> dc!>de Gen~'" ¡.,:an Tunur el COJO (Tame-rlán). cu)·o 
imperio comprendia en '>U apogeo el ,\'>la Cenrral. lodo el Orienlc \..fcdm. el Cjuca~o :-- a/¡,;unas panc"> de la 
India. Eniró en Rusia Jc!>pue .. tk ">U 1o1ctorm .;obre IJ lfurJ."l de Oro y. en 1395. atacó el principado de Riaz.1n. 
sin lt'mbargo. TamcrJan dc .. ;-ipJrcciú Jcl C'>cenario ru-.o con t.llHJ rapidc' corno con 1..i que h..ibia aparecido. 
Roben Wallacc. L1'i Gr:indt.•..; f-:roca-. de f:i llun1an1J.1d Orit.:t·n de f<uo;i;i. lf1:.tur1a de 1..i~ Culturas mund;ale!>. 
Ediciones Cultur;1lc"i lntcmaciunalc'i. ~fC'.'l.ico, 1983 p.lg_ 5•J 
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importante: 1..~I Zarismo. qut:.' Juraria hasrc1 Ja re\·olucui11 de 1917.~.,, (Ver anexo 11. 

mapa../1 

Duranlf..• todo e:/ periodo :urista. t.:/ lmpt.~rio ru.\o .u.. clcdicuria a conquistar 

terrllorios. incorporando a diferc:ntes: 1111noria.'i ,Jtntcas. asi c:on10 ejerciendo una 

política de ... igual r injusta hacia ,_._,tas 11ac1onalidadt..•s 1w rusas que f"eron 

adq"iriendo. Pero para cun1prender la po/irit ... ·a del :urisn10 rn la cuestión de las 

nacionalidades. que es lo que nos interesa, paru cu111prendcr el actual desperrar de 

los nac1011a/isnios c:n lc1 ex URSS. t.•s ne,·._·.sario -segrin Andrev ,Vi11- tomar en cuenta 

que las particulan•s c:aracterisuca:r ch!I desarrollo ec:onó1t11co d-.· RLL'fia son ml{V 

distintas a la.-. del resto de Europa. es decir. c.>n Europa Orientell y . en especial. en 

Rusia. los Estados se furmaron en con<hc1oncs difert.•ntcs como consecuencia del 

atraso econónrico caractrri:atlo prin1ordialnu .. •11te por la persisten&: iu de elen1entos 

de la t.•,·ono1niu feudal E .. \ to 1.~s .. ,, pr111c1¡.'1os del .. Hgln .. \º/.\"cuando en toda Eurvpo la 

evoluc1ón del capuu/ismo 111du.srriu/ t.•srahu _n1 n1u_v avan:ada, Rusia seguía siendo 

un país es.:ncialnrt..·nr...• agrícola, con una cs/ructuru 111cdtt..'\.:ul, basado en el uso de 

1nétod<H pr;,nitivos de cultn·u. por lo que.• nu era J70sih/c- una cxplutacicin intensiva 

de la tierra. lo que hacia que..~ la uc1un11/uc1r";11 del capital se rt:ali.::ara mt.~diante la 

servid111nbrc. MI 

Como const.•cuencia de estas curac1erist1cas c..•spccific<1s, en Rusia (done/e no existía 

aún una burguesía industria/), se fi1r11u"; un E..'itudo plurinucional. con la conqui.'ita 

de nunrcrosos terrilorios, la nrayoria nu podían. entonces. ser considerados co1no 

naciones. es decir. el Estado crecía -n1ediante fu apropiación de tierras nuevas que 

eran re¡:Jartidas c111r..~ lo.\· 1crra1c..•nic11tc.>.<;, los fio1cio11urios. los contc..,•rciantes, /os 

" Durante el reinado de hán 111 CEI <Jrandc) ... e rro<;iguió el º"Pro,,;c<;O de Ur.1ón" de Rusia. Se ;ipodcró de lo" 
antiguos principados de Chcinigov, Polotsk y Smolcno;ko que pertenccf;1n a Lituania. en el ano de 1400. 
Tambictn aJ4u1nó la ciudad E. .. tado Je Novgorod. El E'>t.ado que hJbiJ formJdo h·an el Grande se hallaba más 
cerca de ser una "crdadera nacionalidad de lo que jam.:'ls cstu1oo IJ Ruda de Kicv, )"ªque contcnla un pueblo 
homogéneo de religión y lenguaje comunc" unido por su larga c'pcncnda de "Üfrimiento bajo los mongole!i.. 

""" En Occidente la acumulación del capital se rc.ilizaha princ1pJlmcntc mediante la expulsión de los 
campesinos de la tierra ) !>U prolctari...:.scil'm. Andrcv Nm. Los movimientos de cmanc1r;ición nacional, 
Barcelona .. Fontamara .. 1977. p.:'lg 108. 
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/cu/a/es y el 1nismo zar. De ahí que los pueblos so1nelidos fueron objeto de una 

explotación típicamente colonial. 

El zarismo oprimía cruelmente a los numerosos pueblos del Imperio. Era un 

régimen colonialista que privaba de sus derechos u las nacionalidades no rusas. Las 

nacionalidades se encontraban en una ''pri.sióri de pueblos". convivían pueblos con 

diferentes niveles de desarrollo. d1ferentt!S costu"1bres. lenguas. religiones, etcétera. 

A principios del siglo XVI, el Estado ruso no llegaba a Ja región central del Vo/ga y 

hacia el sur la frontera no iba mucho más allá df.! Kursk y VoroneJ. A lo largo de 

este siglo va a ir extendiendo su.s dominios. valiéndose de su superioridad militar, a 

eipensas de los pueblos cuyo poderío militar y organización no se encontraba al 

nivel ruso. priniero hacia el sureste y el este, y luego hacia la gran parte de Siberia. 

Durante el 1na11da10 de lván IV la extensión del hnpcrio llegó a comprender todo el 

curso del Valga. al sur. hasta el mar Caspio. La expansión ya no sólo se realizaba a 

expensas de los pueblos arrasados. sino que el desarrollo económico y el 

fortalecimiento del poder mi/llar permitieron a Rusia luchar incluso con los Estados 

europeos vecinos. 

Pero es hasta el siglo XVIII cuando la expansión territorial adquirió sus 

proporciones 1nás considerables ya que durante el siglo )(VII. Rusia no contaba con 

un Zar capa:: de consolidar territorios después dt.2 1 régimen de lván el Terrible. el 

país se encontraba arruinado por la sequía y el hambre, la autocracia se 

encontraba debilitada como consecuencia del descontento de los nobles y plebeyos, 

.fue atacada por enemigos extranjeros (Polonia y Suecia). todo esto trajo como 

consecuencia una serie de rebeliones en territorio ruso, y de hecho Rusia estuvo al 

borde de la desintegración. Esta época e.'> de110111inada la "Época de la Confusión'' 

(la historia de gran parte del siglo ,,1(1..'// no se interesó por los individuos que 

ocuparon el Krcmlin, sino de los acontecimientos que sobrevinieron casi sin que los 

zares les dirigieran o dominaran). 

Pedro el Grande dio inicio a estos sucesos: R"sia estaba aislada por la carencia 

casi absoluta de salidas al mar. tenia sólo una la de Arkhangelsk. al norte. y por lo 
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tanto la prt..•o,·upación dt.• Pedro ~/ Grande era la de t..Jrruncar el pais de su 

alsla1nien10, e.'itableciendu por vio 1naritimu \."Í1tr11/os y relaciones ro,,1erciales. más 

fácÚes. con las demci.<r nacio,,es. por lo que la c\.pansión se centró inicia/mpnte hacia 

las costas del .\far Bá/uco. Conquista Estunia. parte de Letonia tltuc1a la región 

siberiana del extre1no Oriente); posteriormente se dirige hacia Ja península de 

KamchatJca e inc!u. .. o por el e.'í/rt.•rhn dt.> 81..•ring. hacia el continente americano: en 

las frontera.v del sur conquista el fu1..•rte turco de A:ov, alcan:a el 1nar Caspio. toma 

Persia. las costas or1en1ales y merid1onalcs de ésre, so.sticnc una guerra con Turquía 

con un re.'rulrado desfavorable que le obliga a devolver las regiones conquistadas. 

Durante el periodo en que gobernó Catalina //, ocurrieron aco11rccbni<,ntos notables 

como el reparto de Polonia entre Rusia, Austria y Prusia; con el zaris1710 .se 

anexionó Ru..'>ia Blanca y parte de l../crania. También :i.·ustuvo dos guerrus con 

Turqula en donde el Estado ruso se enriqueció con todo el tt..•rritorio de fu actual 

provincia de Odessa. con una part1..• con:riderable de la de lekaterinoslav, de la 

región de Kubán. y con toda Crimeu conquista.'> que dit..·ron un fuerte impulso al 

desarrollo económico del bnpi.•rio. 

Fue hasta principios del siglo pasado cuando .'>e determinaron nuevas e irnportantes 

ampliaciones del Imperio, a consecuencia de las guerras, en Europa contra 

Napoleón, y en Asia y los B<1lca11~s contra Turquía. Rusia sigue afianzando su 

expansión territorial. se anexa la Besarabia, Finlandia fcon Alcjanclro /), el reino de 

Polonia. Georgia, el territorio central de A=erhaiján y parte del Turkestán y de la 

región de los Kirguises (con A'icolás /) 61 

Durante la segunda mitad del siglo ~YIX se consuma después de una lucha de 

cincuenta a1los, la suniisión violenta del Cáucaso, se conquista definitivamente el 

Daguestán, se realiza la anexión de Armenia, de todo el Turkestán. de las regiones 

del A mur, del oasis de A-farski y Akhul Tekinsk y los khanatos de Khiva y Bukhara se 

convierten en vasallos. 

• 1 Es importanle destacar que duran1e el reinado de Nicoliis 1, los tcrrilorios sufrian de una enonne 
heterogeneidad lo cual imposibililaba la cohesión nacional. 
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Cuando Alejandro ll ocupó el poder. se suprimió todo ve:rtigio de libertad entre los 

pueblos. pues él ere/a que todos /o.'f males que arrastraban a Rusia \,'etrlan de la 

"europei:ación ... por lo tanto se propuso ··ru ... ·ificarlos ", imponiendo el idioma)·' la 

religión rusa a todos los pueblos que formaban el Imperio. 

A.si pues a principios del siglo X\': el :arismo baju la dirección de Nicolás JI realiza 

intentos de poner ple en las costas del Pacífico y apoderarse de A.fanchuria y 

Corea;6~ sin embargo, la situación económica del país ya era desastrosa. lo que 

trajo consigo que los estratos más bajos de la sociedad y por supuesto los grupos 

nacionales sometidos comen;aran a manifestarse contra la política del zarumo. 

Es así que la política de.• las nucivnalidach:s dt.·I =arismo puede resumirse de la 

siguiente manera: rusificación a ultranza -.\·egún el censo de 1897. los rusos ejercían 

su dominación sobre más de cien nacionulidudes y gr11pos étnicos distintos 

imponiéndoles sus costumbres. idioma, religión, etcétera'--'- e::rplotac1ón despiadada, 

asfuia de toda cultura nacional. pero para lograr fo anterior se valían de 

instrumentos opresores. los que. según At.lrev Nin eran: el mecanismo abrurnador de 

un Estado burocratizado y ccntrafl=ado: la escuela de la que se de.sterraba todo 

idioma que no faera el de la nación hegemónica: el ejército. en donde las lenguas 

nacionales corrían la misma suerte y. finalmente. la religión ortodoxa impuesta por 

lafuerza.6-' 

Es importante destacar que el zarismo no sólo recurrió al yugo político y cultural, 

sino también al económico; esto es, el gobierno detenía con medios artificiales, el 

desarrollo econóniico y cultura/ de los pueblos no rusos, hacia las regiones no rusas 

emigraban agricultores, cosacos de Rusia que ocupaban las mejores tierras después 

•i La politica de expansión de Nicolás 11 se enconlr11ba directamente inspirada por lo~ intereses del capital 
corncrci•I e induslrial, inlereses que jugaron un papel clave en la inlcn-cnción de Rusia en 13 guerra 
imperialista de 1914. Andn:v Nin,~-• p6g. 110. 

··~-
.. .lhf!:Wn. pág. 1 11 • 
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•• 
de expulsar de.• ellas a los naturule.t de la región. quienes debían conformarse con 

las peores tierras ó." Pero no todo quedaba allí. ya que el ;:arismo no se limitó 

únicamente a la opresión polit1ca. cultural y económicu directa. o al exterminio 

puro y simple de la pohlación fmt!todo que se aplicó a gran escala en el c·áucaso), 

sino que talPlbién puso en práctica el pr111c1p10 "divide y vencerás'º, estimulando 

odios y rivalidade.t entre ra::as y p"eblus arrojúndolo.t unos contrn otros. 

En el Cá11ca~·o. el gobierno a::uzaba a lo~ tártaros en contra de los partidarios del 

movimiento revolucionario y de la peque1la burg111...•sía. en las nac:innes bá/11cas 

empujaba a los campesinos lctoth.'S contra los barune ... alentuncs, a los cun1pes1nos 

rusos blanco.t )' ucrania"º·"' populares contra los judíos. c:ulttvando un antisemllismo 

salvaje y organizando di1·1...•cta111t.:ntc los pr-ogroni.\· "16 .\lós tarde toda ... estas 111'.JSas 

sociales, que. el ;:arismo creía dóciles, acaburon por rebc.•lar.h."" logrando qw .. ~ los 

movimientos de emancipación nac:ional se desarrollaran paralt!larncnr...-. a la lucha 

revolucionaria del proletariado. contra el régime. .. n que adqmrió grandes 

proporcione.r a principios de t.•ste siglo. 

Sin em1>argo, las luL·has por los dc..•rechos de las difere111cs nacionalidades que 

confor111aba11 la Rusia zarista tuvieron sit:rnprc n1u1ne111vs de a~censo y J,•scenso. 

pues estaban íntimamente ligado-; a los pro~resos y rt..•trocesos ele los cornbates 

revolucionarios sosrcnidos por el proJctariaclo en contra de la autocracia. 

Es hasta J 905, cuan.do se presenc:ian mo'l-·itnic:ntos notablemente int<"nsos enrre las 

naciones oprimidas por el =arismo, como Polonia. Lituania, Letonia, Estonia, 

Finlandia y no con Ja misma intensidad pero tanzbién importantes, en Ucrania, 

Rusia Blanca. las zonas más ocultas de la rt?gión del Cáucaso -Georgia y Armenia-: 

en cambio permanecen prácticamente pasivos Jos pueblos más atrasados y a la ve: 

más oprimidos como los del Turkestán, el Cáucaso Septentrional y Siberia. Sin 

embargo, con la derrota del proletariado ruso en 1905, se intensifica la política 

opresora para terminar con cualquier manifestación abiertü, de protesta nacional, 

- lbidem, pag. l 12. 



pero esto no significó que los movimientos de ernatrcipución en Rusia hayatr 

terminado, sino todo lo contrario comenzaron a tomar un nuevos brios. 

2.2. DE: L-1 U.V/ÓS So1·1F.:r1c.-1 A LA CO.\/L',\,ºfDAD DE E.ITADDS 

INDE:PE:l•/DIE:NTE:S 

Z.2.1. L.• Cl:E:.ST/Ó,V .VACJONAL 

Nos parece oportuno exponer a continuación. de manera concisa. los 

planteamientos dt.•I socialismo)! del marxismo soviético .-vobre la cuestión nacional. 

El internacionalismo proletario era uno de los principios centrales del socialismo. 

e"carnado en un Partido mundial de lo e/a.se obrera, el Partido Comunista. se 

encargado de dirigir al proletariado pero t!ste no serla un organismo propio de un 

sólo país .smo un movimien10 internacional dedicadu u la revolución mi,ndial. 

El socialismo hablaba del triunfo del proletariado. la desaparición de clases y. por 

lo tanto. de cualquier distinción basada en tt!rminos etnicos. J1nguistic-os o 

,efigiosos;6'7 por lo cual, el }.fanifiesto del Partido Comunista planteaba que Jos 

obreros no tienen palria. El nacionalismo era considerada una ideologio y una 

polltica de tipo burgut!s para refor=ur la dominación de uno nación sobre otra. Sin 

embargo, Marx y Engcls se ocuparon J! preocuparon de Ja cuestión nacional polaca. 

irlandesa y checa; por ejemplo, Engcls planteaba que un pueblo que oprime a otro 

no puede líberarse asi mismo. y que la explotación de una nación sobre otra 

provoca los odios nacionales.68 

Lejos de lo que pudiera parecer. el internacionalismo proletario y la cuestión 

nacional se encontraban muy relacionado.s, pues se planteaba que a través de la 

revolución la clase obrera de cada pais se liberarla de la opresión capitalista no 

• ., lians. Kahn, El nacjonaHsmo Su sjgnifj(;;\do y 2u bi>torj::l. ~id6t!o. Buenos Aires. 1Q66. p4r.g. '>I 

• Oeorae No"Va.ck. Lu vq primcnt' in1nnaci90ales. Plurn.i. Bogotá. 1977. pig. 25. 
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sólo de su pc,i.v. sino ta1nbién de otro:r: se buscaba la unión de todos los trabajadores 

para luchar por lapa=. la d1.--mocracia y el suc1alismu. Además, el internacionalismo 

proletario considertlha que la r1.•w>lllc1ón socialista acabaría con la opresión 

nacional. es decir. que el tnternac1onc.1/i.,·n10 pruletano se veía con10 una forma de 

liberación nacional. Len1n y S1a/in tanzbién se ocuparon de la cuestión nacional; 

Lenin planteaba que el socialismo se lograría a partir de varias rc,.·o/uciones 

democrática.f. y la /14clza de las minorías nacionales fl!ra parte de la lucha del 

proletariado.Mi Lenin y S1alúr se prt.•ocupabun por la cuestión nacional, pues los 

movimientos nac1onalutas amena:obun la formación y consolidación del Estado 

soviético. 

La conforn1ación de la URSS se vio favorecida por la teoría sobre la problemática 

nacional elaborada por Lcnin, en donde se planreaha el derecho a la 

autodeterminación de las naciones. pues para él defender la lihertad de las naciones 

contribuía a la unidad de los obreros. de rodas las naciones -,, El internacionalismo 

no se abandonó, pero cun la revolución rusa se comenzó a hablar del ··socialismo 

en un sólo país··: según este punto de vista la URSS sería el Estado co111unistu guía, 

sin emh..irgo. algunas veces se-é:ra/taba la revolución mundial,_\.' en otras ocasiones 

/os fines nacionalistas de acuerdo a sus intereses. 

Lenin al iguc1I que Sra/in vinculaban el origen de los n1ovimie11tos nacionalistas con 

el capitalismo. pero a diferencia de Lenin, Stalin ponía más énfasis en la política 

proletaria y tern1inó por anular los derechos de las nacionalidades, pues estableció 

ciertos criterios mediante los que se determinaba si se trataba o no de una nación -

para él la Nación era una comunidad humana estable, formada históricamente y 

construida sobre la base de un idioma, un territorio y una vida econón'Jica 

determinada- .. , así limitó los derechos de muchas nacionalidades . 

.. H~tor D•az Palanca. L1 cuqtión ttnic!>nKionwl. Fontam...._ Ml!xico. 1981, pág. 34. 

70 ll!f.skm, p41gs. 84-87. 

l'I J.b..úkm. pj;g. 92. 
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Es neC'esario dejar en claro que al hablar de naciones o nacionalidades . nos 

referimos a los grupos étnicos que integraban el impero y posteriormente la Unión 

Soviética: no obsta111e. como se explicó en el primer capitulo la denominación ya 

sea de nación. nacionalidad o etnia respondt! a di.1·1intos contextos. En el caso de la 

URSS se uti/i:aron Jos términos 11ación y nacionulidcJd para diferenciar a los grupos 

que la integraban pero. tamb1Jn para /i.1111/ar sus derechv.!J·. 

2.2.2. LA U.v1ó.v Soi·11:.~TICA 

Hasta anles de la Revolución de Octubre la.V distintas nacionalidades 

contaban con estructuras diferentes debido a la desigualdad socioeconómica 

proporcionada y mantenida por el Imperio. Por su parte, el movüniento 

revolucionario lejos de extinguirse se revitali=O al igual que los nacionalismos, con 

la Primera Guerra Mundial las contradicciones internas se agudizaron dando como 

resultado la revolución de 19 J 7. 

Desde Jines del siglo )(JX, las ideas revvlucionarias .se van difundiendo confuer:::a, y 

para 1905 estalla una revolución en donde se rne=clan las consignas revolucionarias 

y las nacionalistas en Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia; por su parte. 

en Ucrania.\' Belarr'is los movimientos no son tan intensos como en algunas zonas 

del Cáucaso (Georgia y Armenia); en esos momentos mientras los movimientos 

populares aumentaban. los rusos eran derrotados en ft.fanchuria por los japoneses. 

Sin e1nbargo, todos los levantamientos faeron brutalmente reprimidos y por si .fu.era 

poco la política "represiva•• del zarismo se intensificó. 

En 1907 se pron1ulgó un manifiesto imperial, ante la ola de movimientos 

nacionalistas, niediante el cual se garanti:::aría la representación de todos los 

pueblos en el hnperio, aunque en el caso de los pueblos de Asia Central no se les 

otorgaron dt!rechos políticos, esto injluyó en gran parle para que en 1916 estallaran 



levantamientos ~n esa región.-: La represen/ación de diputados del Cáucaso y 

Polonia ta11tbién se rt!dt¡_io. 

Los líderes "'socialistas .. utilizaron la cuestión nacional para fortalecerse y debilitar 

al zarismo. Al finali=ur la guerra el lmper1v quedó disuelto y el nuevo gobierno 

proclamó el derecho de los pueblos qut! perrcnf...•cieron al /n1per10 de organizarse en 

Estados e incluso a declarar s11 urdependencia; así fo hacen Finlandia. Estonia, 

Letonia y Polonia t."ntre el pt•riodo de / 91 7 y / 9:!0. A traw!s de Ja ""Declaración de 

los Derechos ele/ Pueblo Trabajador J.' Explotado··. de 1918. se da a conocer que el 

Estado soviético se organi=aria con10 una Federación. -1 

Cuando los bolchev1que.v ton1an el poder. prescntcin una sene dt! decretos r<-'_Íerentes 

a la th•rra. a las t..•nrpreso.« y a las 11acuu1alidade.r. en ésta se fijan. de ht..~cho. los 

principios de la política nacional. -.1 Se crt..•LJ un Consejo de Comisarios del Pueblo y 

el Congreso Gent.~rul de los Sovie1s elabora la Constitución de la 11111!\.'0 República. 

En esos 1nomentos. la búsqueda ele mercados poi parte de las potencias era lo 

principal, esto l/e\•Ó a conjlictos entre ellas y al desencudenamiento de la Primera 

Guerra ft,fundial. así co,,10 a conflictos con /os pobladores de las colonias como en 

el caso de Afarruecos y de los Balcant::s;-j en consecuencia. fa cuestión de las 

nacionalidades c:obró gran i"1portancia en este periodo. De aquí que 1Vilson. con 

sus famosos 14 puntos, para fundar las bases de una paz mundial enarboló los 

principios de libertad. democracia y el derecho a la autodeterminación. Enlre los 

catorce puntos encontramos el ajuste de las cuestiones coloniales de acuerdo con la 

población de los Estados europeos; la evacuación del territorio ruso, belga y 

francés de los alemanes; la formación de Estados autónomos con los pueblos 

ni Christophcr 1-till. La Rc,..olución Rur.a. Ancl. Barcelona. l'JS 1. pJi;. 131 . 

.,., Giuscppe BofTa. La re"olucjón ru!p:a, tomo 2, Era, E!.Pª"ª· 1 Q76, pi\g. 98 . 

.,.. Jcan Oruha1. t-fi">toria de la URSS, Víllalar, Colccc. E.V .. Madrid. 1977, pág5. 26-27. 

" Como por ejemplo el caso de MarrucCO!io, pafs por el cual se creó un conflicto entre Alemania)! Francia. 



sub_~·ugados por el Imperio austriaco: el de.-;urrollo au1ó11omo de las nacionalidades 

subyugadas por Turquía. y laforniación de un Estado polaco i11dependien1e. 

La crisis in1crna que llevaría al triunfo de la rewJluc1ón de J 9 J 7. de1ó a la Rusia 

soviética desgastada. por lo que ckbtlitada al interior y. en consecuencia. al 

exterior. se \'e obligada a fir1nar el Trcuaclo de Brcst Lifo,.·sk ante Alernan1a, en 

"1ar=o de 1918. en donde reconocía la independencia ele sus antiguo.fj territorios de 

Finlandia. Ucrania. Polonia, Lifi,ania. Letonia, Estonia, J' entrega a Alemania: 

Curlandia: se retira de Armenia _v c<·~le a Turquía lo.o; distritos de Batúnt. Jars y 

Ardahan. -o 

En 1920. con el Tratado de Riga. el cual quedó .-;in efecto por el armisticio que 

decretó Alemania al perdL·r la Primera Guerra .\Ju11d1al. RusiCJ cede a Polonia parre 

de Belarú.s, de la Polesia. de Vo/inia _\.' de la Podulia -lerritorios recuperados en 

1939. cuando desapareció el Estado Polaco. Sin embargo. en poco tiempo se logró 

reintegrar el t&?rritorio que ocuptlra el Imperio: con la guerra civil fen el periodo 

que va de 1918 a 192/), se restablecen la:os d,• solidaridad entre Rusia y otras 

nacionalidades, incluso se mantienen unidas con acuerdos y alian=as, cuando esto 

no era suficiente se recurría a la fuer=a corno en el caso de Georgia. invadida en 

1921 por el ejército ruso--- de hecho. este período se caracterizó por el uso de la 

violencia en la periferia. 

Para fines de 1922 se reintegra la llamada '"cárcel de pueblos•• y se consriluye Ja 

Unión de Repúblicas Socialistas Sovit!ticas. el primer Estado n1ulti11acional de 

nuestro siglo, que colocaba al internacionalismo proletario por encima del factor 

"'• S. Alexeie\I y V. K&nso\I, Hj,mrja de la tJRSS. Progreso. MoKU, 1979. pág. 79. 

"" Gcorgi• •I igual que Anncni• )" Azerbaij•n habian logrado mantenerse independientes. incluso las 
potencias occidentales las reconocieron como paises independientes. sin embaf"&o. con la re\lolución tun:a de 
Kalnal Ataeurk. se buscó un .::en:amiento con la Rusia so\lietica lo que dificultó la supcrvi\lenci• de las 
repüblicas cnnscaucMck:as. pues se habl.-. podido mantener independien1es anicias • la rivalidad enuc Rusia 
y Turqufa. con el .cercamiento de unbos pal~ Turquia se qucdarla con las provincias annenias y Rusia con 
a.kU; asi nas repúblicas fueron invadidas por el ejtrcito rojo. Edil Antal. Crónica de una dcsjnJcg!JtCjOn. 
UNAM/FCP)'S. Mt!'xieo. 1994, pAgs. 82·13. 



nacional: se fonna el Congreso Constituyente ele lo.o; Snwer.r y el Consejo de las 

Nacionalidades. 

En 1922 cuando surge la URSS ésta agrupaha a /,1 República Socialista Federativa 

Soviética de Ru.o;ia. formada en 11ovit.•n1brc de 1917, .l' posteriormente como parte de 

la URSS se convirtió en Repzib/ica Federada: las Repúh/icus Socialistas Sowéticas 

de Ucrania. Be/ar:is .\.' Trunscaucásia. Esta ú/11n1a .fórmada por las Repúblicas 

independientes de A:erbaijc.in fabril de 19~0). Armenia fnovienibre de 1920) y 

Georgia (febrero de J 921 J. Con el ticn1po se fueron agregando otras repúblicas. de 

J9ZJ a /9.JO· 

D..-nu1n111uciú11 

Rrep1iblic<.l Sncü1li5ta Federutn·i.1 So\·ititicu il..- Ru.tiu 
R(!pública Sociuluti.1 Svnc!ll'":u ele l ºcraniu 
Repúh/tcu Sociulfatu Su,·iétic" d1.• L':h ... lci.uún • 
Rr!pú/.lícu Socii1lutu So\·ic~t1 ... :u d .. • K.1:,1¡_u,i11 
República Saciulutd S<n·iél1cu CÍt! B .. ·l"ri:U 
R ... pk/.ltcu Soda/utu Sont!t1cu d..- A:erha1jcin 
República Socia/i:rlu Sol·it?ticu d._. Gr:urJ.:ÜI 
R~púb/lca Socia/uta So,•iéticu di! Taj1JcutJ11• 
República Sociali.<rtu So\•h!t1ci.1 d..- .\/aldo,·u 
Repüb/ica Sociu/i.sta S<wit!ticu "'" Kirgui:uin 
Repúh/icu Sucialütu Sol·u•ti,·a J,. L1111unia 
República Socia/uta Scn•1ét1ca d._. Turk1111.•nutún • 
República Suc1ali.sta So,•iét1cu ..¡,,. Armt!nlu 
R~pUb/ica Suciu/J.st" SO\'Jt!licu ele L .. •1on1a 
República Sociuli.sta Soviética dL· E.Jto111u 

,11lod1.•ut1t!.1(;1Únu 
luL'RSS 

/917 
1917' 
/9.1.J 
1936 
19/V 
Jf);O 
IS11/ 
/f)19 
/f)./0 
/936 
1940 
19:.J 
1920 
/9./0 
19./0 

lrm·· 

l':'",0::"5.-1 
603.-:-
.J./7 . ./ 

~. ":"/'.""'" 3 
20 7 .6 

'" 6 69.7 
143.J 
JJ.7 

198.5 
JJ.7 

-188. / 
~9.8 

63.7 
./$.I 

Fuente: Gr1gonan Y. Dolgopólo\.,fundamen1g1 dd derecho e\ltUal sov1ét1co, Progreso, Moscu. 1979. pág. 
349 

Es i"1portante recordar que la organización de los soviets pasó por varias etapas, 

para 19-15 la Unión Soviética e.ftaba integrada por 15 repiíb/icas, y de acuerdo a la 

Constitución de 197';' el Soviet Supremo de la URSS estaba formado por el So\-·iet de 

la Unión y el de las .-Vacionalidades. rVcr anexo 11/J 

La Unión Soviética St! organi=ó como una l/11iin1 de Estaclos nacionales y en el 

interior de ellos con1prendian otros Estados soberanos y colectividades políticas 

creadas para que los grupos étnico-nacionales ejercieran su autonomía. La 



Con.rtilución soviética clasificaba su población en naciones. nacionalidades 

(naciones en formación) y grupos étnicos.-.,, 

Territorialmente la Unión Soviética se organizó siguiendo criterios étnicos (en el 

interior). aunque en el Cáucaso y el Turk.están las fronteras se establecieron de 

forma arbitraria. Las Repúblicas Federadas, eran 1.5. y se consideraban Estados 

soberanos. es decir. podían aprobar su propia Constituc1ón sin que tuviera que ser 

refrendada por las autoridades de la Unión. aun cuando su constitución debiera 

seguir los principios establecidos en la Constitución de la URSS, esto es. la ley de la 

Unión estaba sobre la de la República; regían su vida socioeconómica. política y 

cult"ral: podían entablar relaciones con otros E.fiados y tenían el derecho de 

separarse de la Unión. sin embargo. en lo <JUt! resp{. .. cta a las rclac1ones 

comercia/es. éstas se limitaban a la URSS y. de igual for1na 11.l pusibilidad de 

separarse no establecía los mecanismos para hacerlo t!fecth·o. Las Repúblicas 

autónomas eran '\.0e1ntc, 16 se encontrahun en Rusia. dos t.•n Georgia y dos en 

Azerbaiján: se consideraban Estados creado.f .l·iguienclo el principin nacio11al, 

contaban con gobierno propio y aprobaban su propia constitución que estaba sujeta 

a la República a la que pertenecían. 

En lo que respecta a las ocho Regiones Autónomas -cinco ubicadas en Rusia, una 

en Georgia. una en Azerbaiján y una en TajiJcistán- éstas constituían formas de 

organización estatal nacional. que permitía a las diferentes etnias ejercer sus 

derechos. Finalmente la Comarca Autónoma. según Héctor Díaz Pu/aneo, era una 

formación nacional-territorial. que concedía ejercer la adniinistración de .fiJrnia 

autónoma, creada siguiendo las particularidades de los pueblos que la habitan; 

existían diez, todas ellas localizadas en Rusia. -9 

711 Enrique Semo. Crónica de un derrumbe:· las rs"o!ucionc<¡ inconclu'"ª" del Eo;.le, Proceso, Grijalho. Mxico, 
paa. 141. 

•El 21 de abril de 192 l se anexa el Turkes1An que comprcndla a tres de las cuatro rcpUblic.u de Asia Central: 
Tajildsr.tn. Turkmenistán y Uzbc:kisr.tn. OlafCaroc, Sovie1 Empirc Thc 1urtts ofCrnrra! Asia and Sta!jnism 
MKmillan. London. 1954, pq. 143-144. 

,.. Ver: H~ctor Dlaz Polanco, Autgnomía regional La autode1cwinaci6n de'º' pueblos indios, COLMEX. 
M~xico, 1991. y Deniso"' y Kirichcnko. llcrccho Constjtucional Soviético, Progreso. MoscU, !9S9. 
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A;e,.h~IJÚn 

Bel<.1rri11 
E.sron1u 

G.,org1a 

Kazujn.Jn 
K,,.gu1::1J,, 

UllSS Letumu 
L11uun1u 
Afo/Jon.1 

Tujduudn 
TIU'km.:nutún 
l.!cT"un1u 

o~hl.1r1a 

Bu~ul<..1 

.t..z/nol..1" 
lu.tr-.:/t<1 

1 O.set1a drl SIU' 

Che~·/10.•ni-u- Gornu-Altul 
/ngr.uho.•11u Hebreu$ 
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J<.1n1i-\f,1l'll11A: 
)'urnu/0-h'.:n-.·1~ 

Tu11111r 
E" ... ,,1., 

>2 

Fuente: Srphcn ""'hile, Alex Pravda y Z"i Gi1elman, í>c\.'C'lonmenr!" m Ru ... sia and ooo;r--.o"·ict oolilics 
M111;millan. London, 19<>3, p,j,g. 12. 

Si bien en un principio se trató de borrar las diferencia.~; creadas por el centralismo 

po/ltico y económico ruso implantado por el Imperio, e.<010 no se logró e incluso con 

la muerte de Lenin la desigualdad se agudi=ó. 

Dentro de la nueva estructura internacional establecida ~esput.;s de la Primera 

Guerra Mundial. el naciona/isnro y la democracia se con.solidaron. De hecho el 

nacionalismo sirvió en el fJuevo trazo de fronteras, los vencedores proclamaron el 

derecho de los pueblos a formar Estados nacionales. pero en el Este fue dificil el 



establecimiento de las fronteras. Alemania. Awuria-Hungria. Turquía y Rusia se 

vieron reducidos territorialmL·nu.•. Así pues. al térmü10 de la Primera Guerra 

Mundial. el orden europeo vigentt.> ante:r 1.lc la g1wrra sufrió grandes cambios. 

surgieron lo."i E.~tados d1...• Polonia. Finlandia. Che,:oes/ovaquia. Estonia. Letonia. 

Lituania, Albania y >'11J:oeslavia: .sin embargo. esta nuc.:\.'a dn.•u1ón politico

lerritorial junto con el nacionalismo. exaltó /o.s .sentimientos de oposición entre los 

Estados. provocarían nuevos conflicto.s como el desencadenan1iento de la Segunda 

Guerra Afundia/. 

A la muerte de Lcnin la URSS adoptó un sistema de socialización política en donde 

las formas autoritarias y dictatoriah's predominaban. A través de/federalismo Lenin 

reforz<? la con,·ienciu nacional de numerosas poblaciones pero con el absolutismo 

ejercido por él y sobre todo por Stalin, esas poblaciones fueron fi1ertemente 

reprimidas. 

Stalin siempre se opuso a cualquier intento de autonornia por parte de las 

nacionalidades. Como Comisario de la.s Nacionalidades. en el periodo de Lenin. les 

reprimió co1110 a Georgia. Stalin aplicó y mantuvo una linea dura contra el 

nacionalismo. lo que provocó enfrenta1nientos y represiones. A partir de 1930 c.ferce 

su política represiva a gran escala ante cualquier 171aniji?stación de nacionalismo: 

de hecho. medidas o acciones como rnatan.:as, traslados n1asi\IOS a campos de 

traba.Jo forzado llegaron a modificar algunas regiones como ocurrió con las 

repúblicas autónomas de los Kalmuk. /os alemanes del Valga. los tártaros de 

Crimea y los Cheche nos lngushes. so 

Durante este periodo hubo un renacimiento oficial del nacionalismo ruso, lo que 

llevó a subyugar culturalmente a las demás minorías, reproduciéndose así los 

problemas nacionales, JPtitigados por la fuerza; la violencia estuvo presente en la 

periferia, de forma mt{I-' marcada, en el Cáucaso y Asia Central."lJ Así pues el 

'° En 1946 se publica un decreto en el que se acu~ba a esos pueblos de haber colaborado con los alemanes 
por lo que esas rcpüblicas son ,.uprimid;:as y sus habitantes trasladados a otras regiones. Helene Cat"fCrc 
d•Encause, El 1p1pansionio¡mo §oviCtico· una mezcla de naciones en la URSS.EI Cid Editor.Buenos Aires, 
1912, pag, 167. Ver tambiCn: Chris Ward. Stalin,.· Ru~sia, Edward Amold. London. 1993. págs. IS8·160. 



centralismo y la represión fueron políticas implementadas ante lo problemática de 

las nacionalidades. 

Con la muerte de Stailn la ap/1cacuin del terror polít1'"D y el trabajo forzado 

disminuyó. se permitió a algunos pueblos e individuos. desplazados /'°' la _fiwrza. 

vol\.·er a sus hogares. Pero el fomt.>11to de 1novim1ento d.: población rusa a regio.u!s 

no ruo;as continuó. El aumento de este tipo de migrCición exacerbó los conflicto.s 

étnicos. aunado al papt.•I d1rect1vu ruso en aspectos refere11tes a la cultura y al 

idioma; éstCJ política se aplicó como resultado del ideal de crear un .. pueblo 

soviético .. y en aras del dt..·sarro/lo econúnlico, para 111a11te11er.'it! como potencia. 

Al finalizar la Segunda Guerra AJundial. importantes territorios for1nuron parte de 

la CJRSS. En 1939 se firma el pacto secreto entrt.• Hitler y Stalin conocido co1no 

Pactu Ribbentrop-.A-folotov. en donde Stt1lln y 1111/er se dividen Jo ... paises 1:ecinos.lll 

por eje1nplo las Repúhlica.o; Bálticc~s ILllzu.uria. Letonia ·"° Estonia) quedaron 

anexadas a la URSS: c11 junio de J 9-10 ocup<j los rerrl/or1os de lo.o; 1res países con el 

pretexto de lraber concertado un acuerdo TT1i/i1ar. de asistencia. Finlandia tuvo que 

aceptar '.:is pérdidas de 1939. n•sultado dc> la J.:Uerra co11 la Unió11 Soviética, cedió 

el istmo de Cure/ia, inclu_\·endo la ciudad de J.'iborg. el /llora/ d,~¡ lago Ladoga. la 

península de los Pescadores y una parte de F1nland1a oricntal;~J posteriormenle la 

República de Carelia pasó a formar parte de ICJ República Rusa. Polonia vio 

convertida la linea de partición gcr1nano-sovü•tica de 1939 en su frontera con la 

URSS. cede la Besarab1a que es incorporada a la URSS comu la República de 

Moldava y la Bucovina del norte que se anexa a Ucrania; la ex Prusia ·"' Galitzia 

Orientales se integraron a Be/arús. Checoes/ovaquia cede Rutenio a 103 

soviéticos;tu ade1nás la Unión So\'iética ª"'Plió su dominio en lo que seria su zona 

de influencia. esto modificó la situación n1undia/ y el mapa en Europa. 

11 Femando Claudln (comp.), La Pereo;.1roil..a ·A dónde va la Unión So\lie11ca"l. Ed. Pablo Iglesias. MMirid,, 
1989, p41g. :?36. 

•: Ana Teresa Gu1iCrrcz: del Cid. ··Los pocesos de res1ructuraci6n SO\liCtica··. s.p.i .. p~gs. 1 '.!O· l:? 1. 

11 El tratado. concluido en 1940. se puso fin al connic10 entre la URSS y Finlandia. ta Unión So'1oié1icai 
adquiró. tambiCn. en arriendo por un plazo de treinta anos. el terricorio )' puerto de Hangoc (para establecer 
una base naval). 



Eu ral1u :¡e: fijó el precio de fa participación ru.<i:a <"n la guerra con1ra Japón. 

recuperando así las pérdidas sufridas en la guerra ru.so--japonesa. de 190../ a 1905. 

obtiene el sur de Saja/in. derechos sobre el puerto del Dairén .\.º las isla.'i Kuriles 

Jruschov trató de dcscentra/i;:ar eco11ómican1ente ul país y cspecial1;:ar las regiones. 

lo que produjo un división dt.~ éste en unidades económicas y sociales. cada ve.= más 

distanciadas unas de otras y esto se sumó al ejercicio de la violencia -Jruschov 

lanzó una campat1a contru /cu religiones. lo que uhviamcnte implicó una acción en 

contra de las minorías; ademas t!n 1958 inicie; una reforma t.•ducativa la cual 

eliminO el estuc.Ílo obligatorio de las h-nguas nativa.o:; de las nrinorias no rusaslU

aplicada ante los conflictos étnicos. común hasrCJ la .?pocu de Gorhachuv Jruo:;chov 

iniciO una política Je co11ccs1ont!s. seguida por Brt.~.Hút!\'. quien adt!mds promet10 un 

considerable grado de aurot1ornia polirica y culrurul a camh1n del apoyo a su.'i 

políticas: en esos monwntos las dernancla. que .h." hahían vz,elto más visibles t.~ran, 

casi en su mayoría de tipo cultural. es decir. pedían el lL~o de los idio"'"s locales. la 

literatura. el arte )' la /lbertad r,_,ftgiosa. por ejemplo los lituanos pt!dian 

concesiones cultura/es y religiosos. /os tártaro ... de C~rimca demandaban el regreso a 

sus tierras originarias. Sin embargo. para los años ocht."nta la intensidad de éstas se 

acelera y se n1e=clan con otro tipo dí! demandas. estt.' periodo se conoció corno la 

era del estancamiento . .,,. 

Durante el gobierno de Chernenko se manifiesta una inestabilidad interna a causa 

de problemas sindicales y nacionales que fueron reprimidos violentamente; después 

de los acuerdos de 1-felsinki se crearon grupos de presiUn. como el Grupo llelsinki, 

formado por defensores de los derechos hunwnos y disiJentt.•s. cuyo obfetivo era el 

de vigilar el cumplimiento de los .-tcuerdos de la Conferencia de llelsinki; a la par 

.. Ana1olc G. f\.1azour, Ru'>)lil T'.oarist and communi .. 1. D. Von No ... uand Campan~. lnc .• Se"" Jerse). 1966. 
págs. 74S-746. 

•• Es. imponante mencionar qur bajo Jru'.oho"' ~ Brcznic ... los mo,.im1cnto':o nacionalio;;ta'5o eran calificados 
como acciones emprendida.,. por grupos. pequeno<,. d1sidcn1es. ~ eran reprimido .. por la KGB. Zvi Gitclman. 
•• r-.;auonalit) and Ethn1cily in Ru<,sia and thc Po'iol·So"' ict Rcpublu;s". en Sh:phcn \\.'hite. Alex Ptra .. da y Z"·i 
Giti:::lman.2'?....Sl!...., pág.2SD·2SS . 

.. Teresa Rakowska·Hannstone. ··chikcns coming home to roost: A pcrspi:::cti .. ·c on !ooviet cthnic rcla1iuns ... 
Journal ofln1s:ma.1ional Affairs Columbia. Uni,.·ersity. Ncw York. vol. 45. no. 2. IQQ:!:. pás. S30. 



de esre grupa surgieron otros grupos y mnvimiPnrn" tdP r1pn religioso y 

nacio11a/ista1 t.•n varW!• rcpúhlicos, En 1978. por ejempla. se orgoni=an 

manifestacion<!.'íi masn:as .._.,., Gt!or1-:ia. Armt.•nia )-' A=erbalfiin. para pedir el 

reconocitnfr·nto de sus respectivos idiomas como oficiales . .,-

Es prccisum.:nte c.·on <.Jorbachov cu~indo el problema de las nacionalidades. 

oficialmente resuelto reaparece con fa Glasnost y la Pcrestroiko -en un marco en 

donde el do1Piinio soviético Jrahia. hasta entonces, anulado las libertades de las 

minorías-.. 'íumándose al nrall!'stcir causCJdo por la crisis económica en la que se 

encontraba sumido el país. 

En los prim1:ros día.'i dt.> mar=o d1..• 1985. el Secretario Gcnc .. •ral del Comité Central 

del f'CUS .. v Presidente del Pres1<Jiiu11 del Soviet Supremo de la lJRSS. Konstantin 

Clternenko m1":rc y el día 11 del mi.'ímo mes. t.•n sesión plenaria del Comité Central 

del PCUS. Afijai/ Sergucivicli Gorhaclwv es elegido Secretario General del 

ntencionado or1-:ani.urro. y es l.'11 .:sa .<;C.'íión cuando Gorbachov anuncia el camino 

que tomará la vida ecouómica )' social dd país. Ja cstratt.~gia para acelerar el 

progreso eco11ó1nico y social. la Pcrc.\·troika. En esos ntomentos la Unión Soviética 

se en,ontraba cil horcJ,,,-. del ab1sn10. la ... ·1114ación económica empeoraba y no se 

podían cubrir las nccesühidcs cll.' la socwdad como Ja atención médica. la vivienda y 

la recreaciOn. Lu Pcrestroika se acompañaba de la Glasnost. transparencia 

informativa. que pcrmitrria la participación de la población. "''i 

La Glasnost abrió l.'spacios c11 donde las minorías pudieron expresar sus demandas, 

se comunicaron entre ellas y surgieron orga1u;aciones de diferentes tipos. como las 

nacionalistas y separatistas; además la disminución de los controles estatales 

permitió el resurgimiento de conflictos nacio11oles, reprimidos hasta entonces. Así. 

ante la crisis económica y el deterioro de la legitimidad política reaparecen los 

nacionalisn1os.1'4'J 

•· Christian Schtnuh·H!l"er. \.o.-. ru.-.o.-. de hoy cómo son y cómo "i"cn, Planeta. Barcelona. 1981. poigs. 22.S
~::?6 .. 

•• Mijail Gorbachov. La Pcrestrn1\...i\. Diana. México, 198i. 3i3 pp. 



,, 
Durante el periodo inicial de la Perestroi/ca y hasta antes de la desaparición de la 

URSS. la reestructuración de las relaciones entre el centro y las repüb/icas no fue 

un asunto primordial de la agenda de Gorbacltov; de hecho la meta principal eru la 

modernización cconómiccz. y no se tenicJ pre..-i."ito el efecto de la reforma en las 

demandas nocionales, la.<\ que se aceleraron durante la década de los años setenta y 

principios de los ochenta.·"' se me=claron con el d .. ~scontento de toda la sociedad. "'1' 

2.2.3. EL RESL'RG/_\llE.STO DE LO.'t CU,FUCTOS tTV/COS 

En 1986. el descontento se hace manifiesto, la gente toma las calles para 

protestar en contra de las políticas aplicadas en la esfera económica, política e 

incluso respecto tJ la cuestión t!tn1,·a; en ese atlo surgen los primeros movimientos 

ante el accidente ocurrido en Chcrnobi/Yf dando como rc?sultado un despla=amiento 

considerable de poblaciú11 ucraniana 

Para /987. los mo\'itn1enros proderechos humanos aumentan y para 1989 los 

movimientos se generali=an. al igual que las presiones por la autodeterminación. De 

hecho no queda ninguna república en la que 110 se haya manifestado el descontento. 

ya fuera de forma violenta como en L'=bek1stán. Armenia y Tajikistán. o pacífica 

como en el Báltico 9;: Las n.:públicas proclarnan su autodeterminación, su soberanía 

nacional. y muchas aspiran a formar un Estado independiente: para entonces las 

demandas eran ya por el poder. Asi se inician conflictos que ponen en e,,.¡dencia Ja 

débil formación del horno sovicticus. quien segiin Jos ideólogos del Estado soviético. 

estaba por encima de toda diferencia étnico-nacional. 

" Hugo Fazio Vcngoa. 1 a t;nión "io,,,.iétic? de la Pcrc,tro1i..a a la 0i'5oluci6n. Ed1c1ones lJnida.s. Colombia. 
1992, ptg. :?16 . 

., Teresa Rako"'j,ka-Hannstonc. ··Chikcns coming home to roost: A pcrspccti\.c on so" ict cthnic rclations ... 
Joyrnal of lntcmationa1 Affaio. Columbia Uni'licn1t}. Ne" York. \O\. 45. no.:?. 199~. pAg. 533. 

•• Nadia Diuk. Adrian Kantnycky. Ney.· Nations Ri.,.ing Thc fall of thc sovjcts !lnd fhe challrngc of 
jndrpcndrncs. John Wilcy and Sons. lnc .. Ncw York 1993. p•g. ~. 

-. 1!tl!k!n. P*&s· 4-7. 

"= Américo Saldlvar. El Ocaso del Socjaljsmo, Siglo XXI, México. 1990. pág. 133. 
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Hay qm.• d1.:fcJr '-''' claro c¡m.• la hase del descontento social y el resurgimiento de 

conflictos étnicos fue sin '""'ª algunu la grav<.• situación econó1nica y política en la 

que se e11contrabt1 .._.,,poi.\ ..,J 

Es con\·cnit.·ntL". ta111ba:11. cunsiderar que en e.~os momentos la posición de la URSS 

en el e:crer1or parecía debilitarse.- ad.::mús. los conflictos étnicos cru=aban las 

fronteras soviéticas y se presentaban en Europa Oriental. y en otros países no 

europeos •u 

En diciembre d'-· /986 t..'S des(~nodo. por ,\fuscU. un ruso como t.'/ nuevo Jefe del 

Partido en Ka=ajsrán. lo que ocasionó un amotinamiento de Ja población para 

demostrar su ch:scunt'-''11<>. En las rcpúhlicos bcilt1cos inicia en 198,.,. un 1110\·i1111ento 

que impugna el pacru l/11lcr-S1alln efe.• 1939 r.Woloto\·-R1hhcntropJ. mc..•diantt.• el cual 

éstas fueron ane:t.·adas a la URSS _v amena=an man{fc..•.'ifar sus ctspirac1ones de 

indc..•pendencia 

En el Bci/lico desde 1985 el mo\·ümcnto l11uano fSajudisJ apoyaba la Perestroika. 

pero p:ira 1989 se rachcali=a ante e/ "consenso social de los fno\"in1ientos 

reivindicatn·os nclf...·1onc.Jlc.:.\ ". •n Gnrbc1chov acepta lc.1 rt'instauración de los sirnbolos 

nacionalt.'s de cada rcpúhlica. la libertad cciucatn·a. rc/1giosa y la formación de 

grupos políticos: SL' nrostró dispuesto a cflscutir la autonomic1 econórnica. 

planteando que de lwcho pn:rendíc1 dcscentrali=ar el si.\·t,_•n1a económico y dar más 

libertades a las r,_•públu.:as. Pero para dicu•mbre de 1989. el Partulo Conrunista 

Lituano decide indcpcnd1=arse del PCUS y la Unión se..• \'C amena:ada . 

.. , La Profesora Graciel.i /\rro~o plant.:a qm: la au10Jctcnninac1on que reí~ in.J1caron las repul:'ihcas que 
integraban la URSS. adc:más de '>U ... cn11du poht1cu C:">tab.i t.imb1i.!n rd,\c1un.i.du con la cuc .. t1l'-n ccunomica; es 
decir. su deseo era no o;.ólo "'er indepenJ1en1e.., o;.ano C'JCrcc:r "'us •.krecho .. !>Obre los recu~os ~ procc~s 
producti'-OS. asi como su mtenck'" de pan1c1par d1rcctan1en1e cn las relaciones econom1c.lS intcm:icionalcs. 
Grnciela Arro~o Pic.:hardo. ··runtu.,, de v1st3 en tumo a la re-orla ~ la pra,Í!> de las rd.ic1one" intcm:1cion:1les 
del fin de la ei-a bipolar··. Relacium: .. lnlcmacionalc">. UNA!\.1' FCP~S. '.\1C,ico. no 5~. 199:?. piigo;.. 51·60. 

- Hugo Faz10 Vengo:1. ~ .• pays. 221 ·:?:!2 



En mar=o de /990. clfrc111e separa/isla lituano lritmfa. t!lt las elecciones. y el Soviet 

Supremo aprueba la decloraciOn ch." 1ndepcnde11cia fr1.."'t1te u la URSS En el caso dt."' 

las repUbllca ... bál11cas. és1as rcc1b1ero11 apoyu a las d1..-.c/arac1ones de 1ndependt!11c1a 

por pa,.-re de los paises occidl.!ntulcs. Así el 1 J de mar:o de /99(). Lituania declara su 

independencia. seguida por Estonia el 30 del mismo mes y Letonia el .J de ma)'D. 

enfrentando la ne¡¿a1iva dt!I gobicrnp central. recurr1tindo al bloqueo económico y a 

la intintidación militar. aprovechando que la atención de la comunidad 

in1ernac1onal 1..•staba puc.'ilO l.!tt la Guerra del Golfo. en cuero de 199/.'J~ 

Entre 1988 y 1989 in1c1t1 el cot~/licto entre Armeniu )' A:1.:rbaljá11. un conflicto 

violento entre a.:ttrbaijanos turcos tnusulmanes .v arn1en1os cristianos, por /\'agorno

Karabaj un enclave armenio en A=erflu(ftin. el c..~iuil pide su reincorporación a 

Armenia. Desde febrer" del R8 estallan enfrcntanú1..•ntos violentos e111re umbas 

repúblicas: este conflicto encontró 1amb1tfn raic~s rclig1o~as y para J 98Y adquiere 

el carácter de guerra ci...-i/, el confl1cro que tino implic·L1ctones 1nter11ac1unales 

cuando los a::erbaijanvs intenttJn borrcir la frontera con lrón, piden la rciuuficacidn 

con la pobluc1ón a=erhaijana dividida por frontt.•ras 1nternaciona/es. 

En la frontera de K1rg111=rán y lJzbekistcin se dan choques i11tcrétn1cos. en junio de 

1990, por una área de 32 hectáreas pero también debtdo al malestar económico y 

social, el bajo nivel de vida. la escase: de vivienda y por supuesto por problemas 

étnicos. En Ka:ajstán la población se mov1li=ó también en torno al reclamo sobre la 

región de lcarakalpak. repartida entre U:bekistán J." Turkmenistán. 

Las demandas de Ucrania y Belarús se enfvcaban al aspecto cultural y /ingüi.stico. 

En A#oldova se tomaron medidas que beneficiaban a la población moldava, esto 

provocó protestas por parte de la población rusa en esa repüblica, y surgieron 

tensiones entre la república y el centro. •r 

- Ana Margolis. S?R...S.U·· p•g. :?7 

.., HCctor Olaz Polanco. Autonomia rc-i¡:ignal np cit., pig. 180 
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En 1990. con la elección de nuevas autoridade.v en var1as repúblicas. los 

movitnientos .'fe consolidan. en parre deh1do a la re_fi~rmcJ política. rea/l:ada en esr 

a1lo. por la que se: legah:an /o!J· parlldos polir1co.'f En agosto de e.o;e año .Armrnia 

declara su independencia planteando un proct.'So legal para sa/lr di! la UniOn. plWS 

si bien la constitución estableeia la po.o;ihiildad de las reprihbcas de separares tk lo 

L'nión. es hasta princip10.'f ele /990 cuundo .\"t" ~stableccn lo.o; mccanismo.s legales 

para separarse -requiriendo del apoyn de las do ... 1t~rccr,1s purtt!s el.,- la pnblación ck 

la reptiblica que se trate. medianu: plcb1scito y 1111 periuclo de transició11 de ~:ario~ 

a1los. Sin en1bargo. para ento11ctys los conflicto.~· hacían j,1111i11e"1~ la 

desintegración .. ,,¡¡ ta111bitin procla111t1n Sii sohercu1i .. 1 c·,·rania. Georgia. Alo!do • .-a.. 
A=erhaiján. ~·=bekistán )' Kirguiztcin. 

La URSS se \•e umena:ada con10 Estudo multiérnico y multinacional. de fornra 

sinzult<int.•a el pro.i·,•cto dt: Gorhul·lun.• ./i1e perdiendo el apvyo d<, Ja sociedad pues 

sus ni¡.·eA·s dt! vida no nu.Joraba11. sinv que por el conrrariv la situación económica 

en1peoraba \/.,, 

A mediados de 1990 se anunció el proy,·cto para fortalecer la autogestión de las 

repúblicc1s y entidades a111ónon1as t.''1 el n1anejo de us1111tos económicos y financieros 

disminuyendo la 1njert!ncia de los orga111:rmos centrules. de tal forma que las 

repúblicas controlarian la producción ele consumo básico: se encargarían ele la 

protección del medio ambiente. de los servicios. del contercio y de la 

construcción. lnn Sin embargo, era claro que A/oscú 111antendria la dirección de 

asunros como la defensa. la seguridad, las relacio11t:s inlernacionule.r. las 

comunicacione.~ aéreas y marítilnas. 

Las autoridades centrales, por su parle. ven la necesidad de redefinir un nuevo 

pacto constitucional con las repúblicas para substituir la Unión _v dar paso a un 

"ll!.llkm. pág. 184 . 

., Edit Antal. ~-págs. S0·.!'6. 

1'"' Hector Diaz Polanco, !2.2..Si! .. pág. 184. 
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sistema federado y. garu111i.:ar la ·dabilidad del pro_l:ecto de reforma. Después del 

JCX'VllJ Congreso partidista se propone crear un /\'uevo Pacto Federal que debería 

ser discutido por las repúhlicas y resuelto a principios de 199/. WI 

En mar:.o de 1991 Gorbachov con\'oca a un p!t.>bisc110 con el que se inicia la 

elaboración del Nuel.'o Tratado de l..lnión t.VTL/). 1..•11 dicho pleb1scito pregunra a la 

ciudadanía si quería q11e la l.JRSS siguiese como unu F1..•derac1ón en donde las 

distintas rep14blicas fueran soberanas e iguales. y que /as 1wc1ona/idade.'i contaran 

con las mismas libertades y derecho~·: '"u' i111ru!llStJ rntJ):orú.1 vota a favor de 

mantener a la Unión So\'iética como una .. Fcdc.:raciún renuvada de RL•públicas 

Soberanas iguah•., ". pt!.H. al bu1~·01 llevado a cubo por vurir..Js re¡nibl1cas. 

2.2 . .J. L.t DE ... f-.."/"f"GH 1ctc~\. DE J_i L"RS."t 1" LI CRf:lf "/t1' n1~ l-t CE/ 

El ¡\/uevo TrCJtado d .. • la l/nión (.VTl._:1 .H! logra el 23 de abril del 9/. con la 

declaración firmada por Gorhucltov y r':prc."scntanr...·s de 1wc~·e rep14bilc,1s tRusia. 

Ucrania. Bclarús, Ku=ajstán. L-'=bck1s1án. Turkni..:niu. K1rgw=1án. Tajik1s1án _v 

A=erbaijánJ. el ~vucvo Tratado .<tuhstituiríll al de 1922. se trataba de crear consenso 

sobre nuevos status: de convivenciu basados en la unidad territorial y frontera 

común. relaciones de mercado. vinc11los eco1ujnucos 1gua/irarius. Se confor1naria un 

Estado Fedcrativo-co11 el nombre de Repúb!tcas So~·iét1cu5 Soberanas. basado en la 

unión voluntaria clt: SlL'i 1nh•1nbros: se protegería el derecho d, .. cada pueblo a la 

autodeterminación: se gara1111=aria ,.1 derecho de u ... ar la !t.•nguc1 111aternu para la 

educación. libertad de información, se buscaría el cstabkcimicnto y desarrollo de 

una sociedad civil y la justicia social: pero. sobre todo. las leyes de /as repúblicas 

estarían sobre las de la Unión. 

Las repúblicas que nofor1nara11 parle de la Unión, refiriCncluse a Aru1enia, Georgia. 

Moldava. repúblicas que habían boicoteado el plebiscito serian consideradas como 

Estados extranjeros: sin enibargo. esta propuesta se presenta cuando la 

1ª1 Boris Mcissner. "'The 1ran~formation of 1he Soviet Union'". A.u'f.sc:noolitik. Gcnnan Forcign AITain. 
Review. Gcnnany. First Quancr. 199::!. p:1igs. 56·57. 



desintegración es inevitable. El NTU era Ja Ultima esperanza ante la desintegración, 

se decretó un estado transitorio hacia la const!cución de una l...inión de Estados 

lndepend1entcs. que s.:ria la CE/. cuya estructura se basaba en el .VTLr tJunque con 

algunos cambios. El uct1.t.•rdo que jiu! publicado en agosto de 1991. nofi11! rarificado 

pues la firma estaba prevista para el 20 de agosto. días siguientes al falltdo golpe de 

Estado. que ilnpulsó a los separatistas t.•n las rC'p1jbficas. dandu paso a Ja 

desinlegración. 

El 24 de agosto de 1991. Gorbaclrov renu11c1ó co,,10 líder dt.•I Partido Cvmuni.Ha; el 

parlamento ucraniano .Te declara indcpend1cnft.• y en un pla:o Je• pucas St.'"'1nanas /as 

demás repúbhcas. cXCt!pto R1tsia y Ka:aJstán. ha1.:en lo rnismo. I'aru el mes de 

septie1?1bre. s~ .. reconoce lu independen'"·iu dt.• las rt.'públkus bálticas ;r •. ~ 

El 8 de d1cienrhre de ese a11o se rc:zinen e11 .\f1nsk rC'f''"'-'·'•fl..•ntanu•s de lus repúblicas 

es/avus rRu.na. Ucra1111.1 y BelarrisJ. fir1nuron un tratado t¡zu.' estahlccía la u1uón 

eslava. dundo orixen c1 lu Co111unidad de Estados lrrdt..•pcndif..•ntes: Gorbachov 

alegaba que dicha aliari=a era ih .. gal P'"-'-" tres repúblicas no podia11 decidir sobre el 

destino de la L'RSS. 

En vísperas de la reunión de Alma Arri. :rt! produ)'-•ron hna serie de rcconvcin1ien1os 

mu1uos de independencia entre las repúblicas. El 21 ci.: dic:iemhre de 1991. en Alma 

Atá. capital de Kazajstiín. once repríb/Jcos ex soviéticas firmaron el acuerdo de 

creación de la Co"1unidad de Estado3· Independientes tCEIJ. con lo cual la URSS 

deJó de existir oficialmente; el acw .. ·rdo fue firtt"Jdo par A:erbuiján. Armenia. 

Ka=aJstán. Kirguizia. Alo/dova, TuJikistán. Turkn1enia y Uzbekistán. Finalmente el 

25 de dicien1bre. Gorbachuv manifestó públicamente al pueblo sovh:tico que sus 

actividades como presidente de la URSS terminaban y, el JI de ese mismo mes. la 

Unión Soviética dejaba de existir. (Ver anexo /V) 

La Comunidad de Es1ados Independientes planteaba la unidad económica y la 

representación política independiente: los Estados serian libres y soberanos pero 

,.,: Teresa Rakov.ska·Hannstonc. Q1L.S.Íl, pá.g. 545. 
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contarían con políticas comunes en temas como la polit1ca exterior. la formación de 

un espacio econó,nico común. migración, protección ambiental: pero no 

especificaba una politica .'iobrc la cues11ón étnlca que pudiera poner fin a los 

innunierables conflictos;l11.J úntcamf.•111e se planteó cn1no uno de los objetivos. 

generales de la CE/ el respt.•to de la soberonia .v de los dcreclios del hombre .v de 

los pueblos sin importar su nacionalidacl 

A pesar d"'-. haberse dado varias reuniones t.''' el n•no de lo CE/. hasta /992 ésta fue 

un cuerpo amorfo, a fina/l!s de ese año St." cc/t..>bró la octava reunión en donde se 

formaron dos grupos. el primero, ilucrno, integrado por Rusia. Belarús, Armenia, 

Kazajstán. Kirguiztán y Uzbekistán: éste estaba encabezado por Rusia y 

representaba sus intereses. El segundo grupo, externo. que a menudo recha=aban 

/as acciones propuesta.~ en el marco de la CE/ pues las considt?rahan como medidas 

para una 1ntegrc.Jctón. de nue,.·o, a Rusia: este grupo no prosperó (Ucrania, 

Moldava. A:erbaiján, Turkmenistán y Tajikistán). pues Moldava y Azerbaiján 

acordaron ratificar su adhesión a la CE/. Tajikistán se encontraba sumida en una 

guerra civil .v Turkmenistcin. por su parte. bu.seó 1.~strcchar sus relaciones con Irán y 

Turquía.In-' Georgia se adhiere en /992 .v para 1993, en abril. en una reunión en 

fr,,finsk, se establece una Comisión Econón1ica lntere.~tatal, con el fin de elaborar la 

normativa sobre la furura unión aduanera. IM• 

En la cumbre de 199.J, se ratificó el sistema que permitiría el establecimiento de 

bases militares rusas, como fuerzas de interposición para proteger las fronteras y 

mediar en los conflictos, en el interior de las nuevas repúblicas. como en Georgia y 

Armenia. que permitieron esta acción mediante /afirma de acuerdos de cooperación 

y amistad. Esto puso en evidencia la intención de Rusia de convertirse de nuevo en 

una gran potencia y reestab/ecer su zona de influencia. 

1ª1 Manuel Becerra Ramlrcz.. ··Er~ una "'ez un pals llamado URSS. Acerca de la c'l.olución de la URSS 
hasta llegar a. lil CE\"". Relacione) lntcmaciona.IC''iUNAM ·rcf>)S,. MCxico, no 54. lq9~. pig. 1 t. 

•- Daniel Y erg in. Thane Gustafson, Runia 201 O and what it mea ns for the world. Random House. Ncw 
York, 1qq3_ p3.g. 222. 

1'" Oancll Slidcr. -pohtics outsidc Russia-. en Stcphcn \),bite, Alcx Pra\lda y z..,.¡ Gitclman, 2'?&.iL. págs. 
277.280. 



Por otra parte. los nue\.'OS E.'itados han tenido que enfrentar graves problt!mas. unos 

que atin persisten. como por ejemplo la situación <.•conómica. pues en la mayoría de 

las reptiblicas ex so\•üfticas cmp1.•ora: otros. xenerados má.<o recientemente como el 

caso de Jos refugiados y los emigrantes ilegales. Aclemá.s. al interior de las nuevas 

repúblicas se 1nantícnc la1cnte la posibilidad df..~ nuf..•vo.t con_fhctos étnicos y. por lo 

tanto. de nuevas fragmentaciones como t.•n el casu de Rusia 'º"' 

Es importante, también. tomar en c111..•n1a la actitud de la con1unid1.1d internacional 

ante lo.o; sucesos que //t!varon a la de.-rintegración de la l/RSS: aun untes de la 

desaparición oficial de ésta. los paises de Occidenrc reconnc1erun la independencia 

de varias repúblicas. u1- Estados l..lnidos. por t.':Jt.'1nplo. uifc1rn1ó que pudría ,.econocer 

a los Estados .'iurgidos del dt.•smemhrc1micnto de la UR5:S sit.•111prt. .. y cuando 

cumpliera con cinco prin~·ipios hcis1cos: eco11on1ia de 111t:r,·ado. con/ro/ de 

armamenlos. ralificac1ón de tratados. dc1no, .. racia y rt."speto de los derechos 

hun1anos y de las 'ninorias. De igual for1na los miembros de: fa ._ .. ntunces Comunidad 

Europea comunicaron que t.'"Stahh·ccrian lazos diplonuiticos con los nuc\:os Es1ados 

en cuanto se aseguraran de la existencia dt! garantías rcspec/o de el control de 

armamentos. 

Como se puede observar la posición de los paises occidentales no consid<. .. raba el 

peligro de la desintegración de un Estado sino del caos y peligro que pudieran 

afee/arles: su inrerés se centró en la cuestión del destino del pott.•ncial militar del 

antiguo país. así con10 en las ventajas sobre todo de tipo econó,nicas que pudieran 

obtener de la desaparición del hasta t:ntonces considerado ''enemigo" Una de las 

preocupaciones militares de la Organi=ación del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN} y en general de la sociedad internacional fue la proliferación de Estados 

con capacidad nuclear, como resultado del derrumbamiento del orden estcibh'"cido 

en la Guerra Fria. La OTAN acordó apoyar la consolidación d1..'" gobiernos 

106 Daniel S. Papp, Contcmoorary ln1ema1jonal Rclatjons. Framc~orks for undcrst.mJmg. M.scMillan. New 
York. 1994. pág. 294. 

un Hcinz Brahm ... Tue dcsintcgrating Soviet L'nion and Europc"". Aus!ocnnolitik. Gcnnan Forcign Affairs 
Rcvicw. Gcnnan). Firsc Quancr. 1992. pags. -'6··'7. 



''democráticos·· en Europa Oriental: en 1993. los nlinrstros de defensa de los paises 

miembros de la OTA.V .n• reunieron para discutir la solicitud formal de Estados del 

Este f Polonia. Chckia lfungria. E.'f/ovaqu1a y Ucranta). so/lcuud critu·adu por Rusia 

que pretendia "1anl(.'nerst! como por.:ncia militar y polirica 1..•n la región. de hecho 

ésta exige a ú'crania le sean e11Tre~adas l"s annus nucleares -según se ltabia 

previsto en los acuerdo d.: fu CEJ, antes de que finali:cJra el aito de J 99..J, las armas 

nucleares enrplazadas en l/crania. KazaJstán y Belurús .'ferian t.!nlregadas a Rusia. 

En 199.J la OTA.V iln•rtó a los paises del Esre aformur parre de la A~ociación para 

la Pa::. asociación que les permitiría desarrollar relaciones d,.- tipo lrumanuarias y 

el manten1n1ie11to de lapa=:'º"' ele esta rorma mantendría el control sobre el poderío 

militar _\.' neutrali=uria la amena=a que .H.'guia sig11ific,1ndo Rusia. Las nuevas 

repúblicas por su parrfl..· pret1:ndia11 )'aun pretenden const:guir ayuda de todo tipo de 

lo_~ paf.ses occ1dentaks, para resolver sus problemas. sobre todo económicos. a):uda 

que no ha llegado en la forma ,.,, que 1..·sperLJbun pues toduvia prevalece la 

inestahi/idad en la mayoría de las rep1ib/i1..·a.~. Jov 

lc.9 Marf• Cristina Rosas ... Rusi• y el debate en lomo a la seguridad en la Comunidad de Estados 
tndcpcndicntcs·-. en Relai;jones lntemasjonalcs, no. 69, FCP}SIUNAM. Mll!:xico, enero-mwzo. 1996, pdigs. 
91-93. Ver tambill!:n Julio Rafael Quiftones ... La Comunidad Europea y el Fin de la Guerra Frfa" en ~ 
~. TierTa Finne. Boaot&. no. 25. IV trimestre. 1991. pigs. 80-82. 

'""'Daniel S. Papp.~ pig. 299. 



2.3. Los cosFL1cros 1.vTEREr.,·1c ·os E.\" EL .11.-1Rco DE LA CE/ 

Las profi.u1das rransfi~rmucion~s que han h."nulo lugar t.•n los úlr1n1os años en 

la ex-L"RSS a rui:: de.• /u Pc::rt:strrnka cit.- ,\h¡ail Gorhaclzo"'· tra.Jeron con.sigo el 

desper1ar de an11g11os agra\•tus _l' a1lc¡us rc1v1nclu.·uc1ones. tudus e/lo.~ i11tin1an1ente 

bgados a íc1ctores sociot•conóm1co.,·. polit1co:r -_• 1deoló;.:1cos-cultura/es que 

acrualmenre afécran a In sucit•dad ··ex-suv1éth·a ··,.,,su co11110110 

Antes d(• la desaparición de la l.'RS.\~. a pesar de la propag.:1nda y brutales métodos 

de represión para e/11ninar todo 1110\'Uni1..•1110 nacitu11:1/uta. ya 1..•.\:istían -según el 

Instituto dt: Geogra/ia de /u Academu.1 de.· c·1encia\· Je• la LRSS- 76 pun1os 

c:o'1flicrivos en las r1..•g1unes del C. ·,iucuso .. Vurft._•, t•n la C11c•11ca del l"olgu. en Asia 

Central. en S1heria y en el E~trf..'"'º C.JrienfL•: s<' pla11tf..'aha qut.• t.'! ongcn de estos 

co~icros se encontraba en la in/erre/ación dL• fi1ctorc.•s rafes con1u· el camh10 de 

fronteras. t:>I e.i·tabh•cunu.•ntu "·n/untar10 o /'ór::.ado de ciertos grupos é1n1cos en 

espacios territorial.:s deternzi11ados. los carnb1os en los stc.1111.o; Je c111/rn10111ia. la 

prct<!ndida o real unidad hisrár1ca. étnica y cconónlica de pueblos u 11ac1011a/idades, 

etc. A dichos elementos se aiiade el agrava1nu•nro de los prohlernas nacionales en 

últin1as fe-chas debido entre otros fac1orc.'i a la crins eco11ó1111ca que rL·g1s1raba la 

entonces lJn1ón So\•iética. así como a la ausencia clt! una h·~islac1Vn accp1ada por 

todos. a la inestabilidad y a la confro111ación po/ít1ca existen/e. lodo lo cual se 

expresó en los cliferentt!:r coriflic1os t.;tnicos c:n la ex URSS 

La. Unión Soviética estaba dividida en varias regiones: la rcgiOn Báltica. la región 

del Cáucaso, la región musulmana, los paises eslavos: Ucrania. Belarús. Rusia (de 

este último hablaremos en el siguiente capitulo) y ¿,\foldova. A co11tin11aciOn 

hablare111os acerca de las nuevas repUb/icas y de co~ictos que resurgieron. 

después de la desintegración de la URSS. 
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2.3. l. LI REGIÓ.\" DEL B . .¡LTJCO 

Esta región la conforman Lituania, Letonia y Estonia: los paises bálticos 

fueron /os 1.Utimos en ser anexado.t a la l.../nión Soviética .''"°· por ende. en ser 

rusificados: lo que contribuyo a qi,e con.'iervaran su lengua y cultura. 

La región del Báltico fue una de las regiones que ha demostrado una fuerte 

resistencia en contra dt.•I poder soviético: esfor:.ánclosc por mantener una cultura 

propia. una ... ~conon1ia libre así como una política mdcpt.•ndientc: los paises bálticos 

.fueron parte del /mpt:rzo zarista antes de 191.J. pero obtuvieron su independencia en 

1918, debido a la guerra civil rusa y a la destrucción del Imperio alemán. 

Posteriormente fueron anexadas por la URSS en 19.JO, como consecuencia de la 

firma del Pacto Germano-Soviético; sin enthargo, las diferencias religiosas y 

lingüísticas de éstas n·spccto de la URSS han hecho que tuvieran un objetivo común 

··restablecer -~" soberanía··, lográndolo en 1990 gracias a la Pcrestroilca de 

Gorbachol.·. Es únportante recordLZr q"e una \'C= disuelta la Unión Soviética. 

ninguna de las tres repúblicas bálticas forntó parte de ILJ Comunidad de Estados 

Independientes. (Ver anexo IV. mapa 2J 

En la región báltica. los conflictos étnicos siguiendo la clasificación esbozada. 

sobre estos. en el primer capítulo, fueron conflictos en donde las n1inorias se 

organizaron en torno a de1nandas especificas. como se l.•erá enseguida. básicamente 

la secesión y la creación de Estados independientes; es importante destacar que los 

grupos étnicos, en esta región. llegaron a articularse políticamente. por ejemplo 

Estonia contaba con un Frente Poplllar, Letonia con una Fuerza Nacionalista y 

Lituania con el SaJudis. 
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: . .J 1. J. Estonia 

Es el más pequeño de los tres estados bálticos, cuenta con una superficie de 

45. 000 km-·: su población pClra /99.J era de J,./99.000 de la cual el 65% de su 

población era de origen estonio. t!l 30.3% ruso y el 3.1'!/ó ucraniano"º 

El paú fue conqzústado por el Imperio ruso en t.•/ si¡;:/o XIX. pero co,úeguiría su 

independencia rras la inten't!ncián armada de .4/'-•mania (/9/SJ. sin embargo. seria 

anexada a /l.l URSS en 19-10 y lograría su independencia el 8 de mayo de 1990. c>e 
hecho los estonios a partir dt! la Pert•stroika fueron los prmieros <''1 establt."cer un 

frente popular en JQ88, en declarar su propio idion1a, como oficial de la república. 

en dec/arar.H' república soherana en noviembre de 1988 y también c!n trabajar en un 

plan para reestructurar la economía de Estonia, para hacerla más independiente de 

MoscU. 111 El 3 cit..• nrur:o dt: 1991 se Ct.'lebra un rcft.•réndum sohre su independencia. 

que seria ratificada en julio)-' reconocida al sigzúente mes por Rusia. En junio de 

1992 se aprueba por referéndum una nueva Consruución. 

Las limitaciones a los derechos político.'> de los riuos que se encontraban en Estonia 

generaron problen1as con la vecina república, incluso Yeltsin protestó por ello ante 

Naciones Unidas. Estonia. en /99.J. reivindica el reestablecimiento de las fronteras 

del Tratado de Paz de Tartu. firmado en 1920 con la Unión Soviética y se fija la 

salida de territorio estonio de las tropas ru.sas para el 31 de agosto de ese mismo 

año. 

110 Edit Antal. !?S!.....S.iL.. pág. q 1 . 

111 Nadia Diuk. ~. p•g. 117. 
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2.3. /.2. Letonia 

Su superficie es de 64, 000 km~; con una población, de 2.J51.000 habitantes 

(/99./), de donde el 54.1% es letona. el 38.8% es rusa. el 4.1% es polaca y el 3.4% 

ucraniana.11.! Al igual que Lituania. Letonia fue conquistada por los caballeros 

alemanes, en el siglo XIII: el pais fue repartido par Polonia y Suecia, en el siglo 

XVI; para el siglo XVIII fue anexado al imperio ru:ro y logró su independencia en 

1918, pero en /940pasó aforrnar parte de la URSS. 

El Frente Popular fue la principal faer;:a nacionali.sta letona: consiguió su 

independencia el -1 de mayo de 1990, rati..ficada en axo.sto de 199/. Al año siguiente 

se elaboró una nue'L,.a Constitución que en1ró t.•n vigor en 1993. 

En 1992 Rusia aceptó retirar su..s tropas para /994 pero a ca1nbiu pidió c¡ue Le1onia 

modificara la.,· leyes que afec1aban a los rusos. así co1no el retiro de su.s der11andas 

tanto territoriales como financieras contra Rusia; entre /as leyes que afectaban a los 

rusos de Letonia era la no concesión de la ciudadanía. la que a su vez les negaba el 

derecho a votar. sin embargo estas restricciones son retiradas para ago:rto de 199./, 

pues además faeron condiciones para que Letonia pudiera ingresar al Consejo de 

Europa en 1995. 

2.3.1.3. Lituania 

La república de Lituania se extiende sobre una superficie de 65. 000 k."1' y 

cuenta con una población, hasta 199./, de 3, 724.0UO habitantes: en donde el 80% 

es lituana. el 9.J% rusa ye/ 7.7% polaca.11.J 

112 EditAnral.~ .• potig.91. 

llJ ~. plig. 90. 
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El pueblo lituano fue sometido por diversas órdenes de caballeros alemanes (en el 

siglo .xII). En 1569. se da la Unión Lituania-Polonia y los lituanos son convertidos 

al catolicismo. Más larde serian dominados por los suecos, hasta 1795 cuando el 

terrílorio Litwano es anexado a Rusia 

En el .siglo XJ)( Lituania es ''despoloni:ada '". creándose un nacionalismo netamenle 

lituano. Durante la Primera Guerra ,\,fundial -con la caída de Alemania tras el 

establecimiento del poder soviético- Lituania obtiene su independencia, 

manteniéndola hasta 1940 cuando es anexada a Ja URSS. 

En Lituania el carolici.r:ano fue un ele1t1ento ;,,.,portante pues adquirió una 

significación política, la Iglesia Católica encauzó la oposición ante la penetración 

alemana y. posteriornrente. ante la po!itica de rusijicación de los zares. De hecho la 

identificación entre catolicismo y el sentimiento nacional lituano provocó las 

actividades antisoviéticas que desencadenaron una ola de protestas. de /968 a 

1972. que confluy,~ron en un nwvimiento común en todas /as repúblicas bálticas J.' 

cu/ntinó en J 97 5 en una declaración conjunta en '" que incluso se llegó a solicitar 

la autodeterminación_ A partir de entonces ésta república comen=ó a luchar por su 

independencia; se conformó un movinriento independentista llamado Sajudis el cual 

contó con el apoyo de los lituanos. pero a su vez dicho movimiento era rechazado 

por /as minorias rusas y polacas -las cuales querían seguir siendo parte de Ja Unión 

Soviética. Gracias al movitniento independentista (Sajudis). Lituania se declara 

independiente el J J de mar;:o de J 990, haciendo que los demás paises bálticos 

comenzaran a movilizarse y a declararse también independientes. Su independencia 

fue ratificada por un referéndum celebrado el 9 de febrero de 199/ . 

.A pesar de la inrportancia que tuvo el Sajudis paru lograr la independencia Lituana. 

éste no logró ganar las elecciones lituanas pues gran parte de la población le culpó 

de Ja miseria económica del país. 
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A) Kaliningrado 

Los convenios suscritos después de la Segunda Guerra Mundial obligaron a 

desplazar los liMites de Polonia hacia el oeste, los polacos nali'vos de los territorios 

que .füeron cedidos a la Unión Soviética se mudaron al oeste, y los alemanes de lo 

que se convertirla en la Polonia occidental .fueron expulsados. El este de Prusia 

qiwdó repartido entre Rusia y Polonia; su capital, KOnigsberg, fundada en 12 55 por 

los Caballeros Teutónicos, recibió el nombre de Kaliningrado. Stalin repobló e.ria 

región con un millón de personas de Rusia, Belarús, Ucrania y KazaJstán. por Jo 

q~ cuando Lit1u:uria se independiza, Kaliningrado se transformó en un enclave 

básicamente ruso insertado entre Lituania y Polonia. De esta for,na se mantiene 

latente un posible conflicto, que puede ser violento o no, entre lituanos y la 

población rusa. por lo cual pod.:mos hablar de un co'1flicto interétnjca. causado 

por la intolerancia o discriminación ejercida por los lituanos en contra de /as ahora 

mil'tOrías rusa, ucraniana y belorrusa. 

2 . .1. 2. REGIÓN TRANSCA UCÁSICA 

En esta región viven tres pueblos distintos: georgianos, armenios (cristianos 

ortodoxos) y turcos azeris (que pertenecen como los persas a la rama chifla del 

Islam). (Ver anexo IV. mapa .J) 

En Transcaucasia y el Cáucaso en general e/fenómeno musulmánfae también una 

expresión de identidad y de comunidad nacional más que un sentimiento J'll'Dmente 

~ligio.sos. 

En el ca.so de Georgia al igual qiu? los Estados del Báltico, su separación de la 

URSS, .siguiendo la clasificación acerca de los tipos y demandas de los conflictos 

étnicos. se organizó en torno a la lucha por la autodeterminación y también se dio 

una articulación po/itica. pues se formó el movimiento nacional georgiano a.si como 

grupos y movimientos organizados que planteaban un nuevo futuro .!"''ª Georgia. 

Una vez establecida como Estado independiente se desenvolvieron conflictos 



interlitnu:os como el os seto y el abiaso El primero fiw un conflicto que giró en torno 

a la p .. "llción de una mayor autonomia politica. pero al "11smo tie1npo planteaba la 

reunificación dt!I grupo énzir..~v rosseto1. con Ossetu.1 del .Vorte en Rusiu. 

El conflicto abjaso buscaba la independencia politica: .'fin embargo, lo único que 

cons1gu1ó fue una mayor autonomia y libertad para el ejercicio de sus de~chos 

étnicos. A continuación se tratarán de fonna más amplia estos conflictos . 

2.3 2.1. Georgia 

En esta república. con 5.50.J,OOO habitantes. para 199./, )'una óreu de 69 700 

km'. convi\•e11 una serie de minorias con10 los ad::harios. los os.setos. los armenios, 

los a:erbaijanos. los rusos. los kurdos . los meshkets )'otros; de hecho el 35% de la 

población no es georgiana. 

Georgia tras ser ocupada por árabes y turcos en el siglo )(/. recuperó su 

independencia y se expandió territorialmente hasta dominur todo el Cáucaso 

durante los dos siglos sigu1e11res. A pr111c1p1os del siglo pasado fue incorporado al 

imperio ruso como consecuencia de las guerras ruso·tztrcas. Después del 

desnze111bramiento del Imperio :arista. Georgia estuvo dirigida por los 

menc/leviques -quienes gozaban del apoyo de la mayor parte de la población. tanto 

de las élites. con10 de los obreros y las masas campesinas- lo que hizo que lograra 

durante los tiempos del poder so\•iético go=ar d(.~ un grado inusual de autonomía 

cultural y politica. Georgia al igual que- Armenia y A=erbaiján vi\•ió una corta 

experiencia de autonomía: en 1918 logra su ind..:pcndencia .v confor1na la República 

de Transcaucásia /lasta que en 1936 se constituye la República Socialista Soviética 

de Georgia. 

Los can1bios para Georgia comenzaron a partir de la Perestroika, con la creación 

del niovimiento nacional georgiano y logra su independencia el 9 de abril de 1991. 

Al principio el 111ovilniento fue incongruente pero con el tiempo fw.: adquiriendo 

fuerza ;v sus politicas fueron más definidas. Este mo\.·in1it!nto se formó en /987. 
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iniciándose como un movimiento espontáneo para luego ir adquiriendo formas más 

organizadas. 

Es importante destacar q&U! también durante 1987 surgieron cerca de SO partidos y 

un centenar de grupos y movimientos que comenzaron a plantear unfoturo diferente 

para Georgia, esto es. la salida de la URSS; entre esos partidos el más importante 

~ el Partido Nacional Demócrata de Georgia , el cual creció rápidamente y ocupó 

el vacío dejado por el Partido Cornunista. Sin embargo. a pesar de haber obtenido 

su independencia, dentro de su territorio surgieron conflictos interétnicos. como el 

de Osetia del Sur y la cuestión de Abjasia. 

En octubre de 1992, después de una sangrienta guerra civil el país celebró 

elecciones presidencia/es y es el 22 de octubre de 1993 cuando ingresa a la 

Comunidad de Es1ados Independientes. 

A) El Conflicto de Ossetia del Sur 

La situación de Ossetia del Sur, enfrenta los intereses de carácter territorio/ 

entre Georgia y Rusia, pues antbos paises pretenden contar con una gran presencia 

politica en la región del Cáucaso. 

Desde J 990 se dieron enfrentamientos entre osetos y georgianos. ante las 

pretensiones ossetas de unirse a Ossetia del Norte y debido a la suspensión de su 

status de aulonomla por parte de Georgia.1/.1 Hasta 1992 continuaron 

enfrentamientos esporádicos hasta que el 24 de junio, de ese año. se flrnta un 

acuerdo con los secesionistas ossetos: aúnque mantienen sus pretensiones de una 

progresiva separación de Georgia y su unión con Ossetia del Norte, en Rusia. 
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B) La Cuestión de Abjasia. 

Este conflicto se manifestó por el choque entre la aspiración abjasa por su 

soberanía, el 23 de julio de 1992 declara su independencia, ante la negativa 

georgiana a reconocer/a, en consecuencia se produjeron serios enfrentamientos 

armados.//$ Es importante destacar que la república rusa mantuvo una activa 

participación en este conflicto, debido al temor dt! que ocurriera otro 

des1nembramiento o fragmenración en Georgia. aunque las fuer:as rusas apoyaron 

a los abjasos en una ofensiva en contra de Georgia en 1993; para julio, el 

presidente de Georgia y de Rusia firman un acuerdo de tregua y las tropas rusas 

que se hablan instalado en Suju"1i, capital de la república autónoma. salen 

permitiéndo a.si a los abjasos tomar el control total sobre su región. lo que por 

cierto ocasionó un gran ntimero de rc."fugiados, georgianos. 

Naciones Unidas patrocinó las negociaciones para un arreglo pacifico que 

garanlizaría la autonomía de Abjasia, sin c.•mhargo, esta guerra profandi=ó el 

desorden social y económico del país. 

Georgia firma un acuerdo de cooperación y amis/ad con Rusia. mediante el cu.al se 

permite el envto de tropas de paciflcació rZLvas a Abjasia; en noviembre Abjasia 

aprueba una nueva Constitución que le declara territorio independiente lo que 

ocasionó choques aislados hasta la fecha, a pesar de que. también. en ese mismo 

año se haya firmado un acuerdo de cese a/fuego. 

2.3.2.2. Armenia 

Armenia y Azerba(ján. como se observará más adelante, al igual que todas 

las repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética, se separaron de ésta a 

causa. primero de la situación económica y polltica que atravesaba el país, y 

11 ' Lorenzo S'nchez Rivera ··una evaluación acerca de los conflictos interétnicos en la Comunidad de Estados 
Independientes .. Relaciones lntemaclonale!I, CRJ, FCP)'S,UNAM/, Mé,dco, no. SB, 1993, p. S:?. 



segundo. al deseo de formar Estados independientes. Sin embargo. al mismo tiempo 

en que se plantea el derecho a la autodeterminación surgieron conflictos enrre 

ambas repliblicas por cuestiones tt..•rritoriales y étnico-re/igio.fas en torno a 

.. Vagorno-KarabaJ. 

Arn1enia cuenta con una superficie de 29 800 km= y una población de 3,553,000 

habitantes. hasta 199.J. en su mayoría armenia. En el aito 301 el zar armenio 

proclama el cristianismo como la religión oficial del Estado. Fue invadida por los 

árabes en el a11o de 6.SO y se trató de convertirlos al Islam: turcos y persas se 

repartieron el territorio armenio. entre los siglos XVI y ,)(VII, y a finales del siglo 

XIX y princi'pios del XY los turcos rea/i=aron matanzas masivas contra Jos armenios. 

Proclama su independencia el 23 de septiembre de 1991. 

2.3.2.3. A:erbaiján 

Azerbaiján comprende la república autónoma de Najichevan y la reg1on 

autónoma de Nagorno~Karabaj. tiene una área de 86 600 km 3 ; cuenta con una 

población, para 1994, de 7.424.000 habitantes. Fue asentamiento de tribus escitas y 

formó parte del Imperio romano. en el siglo XI fue invadido por Jos turcos y por los 

persas. en el siglo XI/. Entre J806y 18/Jfoe conquistado por el Imperio ruso. 

Al igual que Georgia y Armenia. Azerbaiján pasó a formar parte de Ja Federación 

de Transcaucásia en 1922. hasta que en 1936 se instituye como república federada 

de Ja Unión Soviética y proclama su independencia el JO de agosto de 1991. 

Armenios y azerba{janos se vieron envueltos en el conflicto de Nagorno-Karabaj. 

AJ J\,'agorno-Karabaj 

La historia de este conflicto se remonta a principios del siglo XX; en 1915. 

durante el periodo del Imperio otomano, los armenios que vivían en los limites de 

Turquía y Ar1nenia fueron expulsados hacia el desierto por los turcos. Los 

azerbaijanos - "primos étnicos•• de los turcos- 1nantienen una antigua rivalidad con 
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los arn1enios p11es en 1923 tdespués de haberse ünpuesto en la región el dominio 

so\.·i.!ticoJ, lo bolcheviques otorgaron el control de la región uutónon1a de Nagorno

Karabaj a los azerbaijanos. para quienes la única so/11c1ón del conflicto radica tl!n 

expulsar de KarabaJ a los arnrenios 

Tanto Armenia como Azerbaiján se disputan la soberania sobre la región. ptero el 

co'!flicto se exacerbó por las d~·íerencias religiosas (cristianos y mu.su/manes 

chiítasJ, existl!ntes entre ambas poblaciones y provocó una crecil!nle ola M 

violencia caracterizada por manifestaciones y huelgas genera/es. 

Esta región esta poblada casi tota/n1entc por armenios y fue utili:ada durante siglos 

como zona de paso entre los musulmanes de las llanuras y los cristianos de las 

montañas, actualmente esta región es consid.:rada con10 un punto de conflicto que 

entremezcla diversos elementos corno reclamos territoriales. reunificaciOn de la 

minoría con el resto de su comunidad. entre otros. Sin embargo. el conflicto 

Nagorno-Karabaj podría involucrar Estados corno Turquía e Irán, quienes buscan 

extender su irifluencia en la región: los poi.ses del /1,fedio Oriente esperan 

aprovechar la más mínima oportunidad para manifestar reclamos territoriales, o 

bien. pura hacer patentes sus intereses expon.sionistas -como es el caso de Turquía. 

en esa región. 

Creemos que Ja mencionada región ha sido y es una de las rnás conflictivas de todo 

lo que formaba parte de la Unión Soviética, ya que en ella se aplicó la fórmula 

stalinista para resolver los asuntos étnicos: ceder grandes libertades a lo pueblos no 

rusos en aspectos formales, 116 llevó a reforzar los sentimientos loca/es y culturales 

de los pueblos acentuando sus diferencias; y. por otro lado, trató de liquidar en lo 

posible las expectativas polÍlicas y económicas de los misrnos pueblos. a través del 

respaldo ofrecido a las élites locales en las repúblicas por el centro. Esta política 

sirvió para mantener la estabilidad de la Unión porque permitió integrar a las élites 

locales. controlar a los distintos pueblos y así asegurar los intereses del centro. n-

116 Edil Antal, ~. pág. 1 S7 

111'~ 



A principios de /99...J se elaboró 1111 plan de pa: que incluía 11110 tregua hasra el 

primero de febrero de ese arlo y el despliegue en el territorio de fuer=as de 

interposición rusas. De hecho el plan de pa: fue propuesto por Rusia. el cual incluía 

la creación de una :ona de control con obsen·odores internacionales. Sin embargo. 

el conflicto continua aunque por otras \"Ías. co1no arenrados terroristas. lo que 

nianllene larenre un nue\/O estallido de violencia en la regió1t. 

2.3.3 .4Sl~ CE.VTRAL 

La composicidn de los pueblos musulmanes soviéticos es muy variada pero 

no Jra..v ningún pueblo esla"'º entre ellos. Se¡:ün datos de 1981 existlan 3.6 millones 

musu/lnanes-rurcos. 3. 6 millones de origen irani y 3 millones de ibero-caucásicos. I 111 

Las regiones del /sla111 habían sido an.?xadas al /n1pcrio zarista a pesar de las 

enérgicas protestas de la población toral que pretendió consranremente separarse. 

Esra región habia sido parre del Jrnperio mongol pero durante el siglo XVI y el XVII 

ln1porranres territorios fueron incorporados al Imperio ruso. En 1918. algunos 

pueblos musulmanes organi:an una resistencia armada. en contra del eJército rojo. 

el Basn:achi, movimiento .. guerrillero" que defendio el ejercicio del derecho a la 

aurodetern1inación de es ros pueblos. //9 

Durante los últimos años esra zona ha sido escenario de enconados enfrentamientos 

provocados por reclamaciones territorio/es, demarcación de fronteras en la época 

de Stalin y una abigarrada composición étnico-nacional de la población. Siguiendo 

/a tipificación de Ana Margo/is podemos decir que son repzíblicas que se 

caracterizan por conflictos interétnicos. en torno a demandas de 111ayor autonomía 

política y cu/rural. (Ver anexo IV. mapa -IJ 

111 ~pág.109. 

11• Nadia Diuk • .21l...SiL,. págs. 177-178. 
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~ . .J . .J. J Ka=aJstá11 

República ubicada e11 Asia Ce111ral. es la tercera 111ás grande de la URSS, su 

superficie es de 2. 715.097 km:. y la república nu1Su/n1a11a n1ás rusificada de ahí que 

jüera una de las 1·epúblicas que no estaba a favor de la dt!sintegración pero si de 

una c..:nión reno1:ada.1:n La población hasta 199-1 era de 16.95-1,000 habitantes, de 

los cuales el .J9. 7% era *a=aja y el 3 7. 8% rusa. 

Proclama su independencia el 16 de diciembre de 1991. de hecho fue la última 

república en hacerlo. En /992, firma un acuerdo con empresas nortean:ericanas 

para desarrollar el enorn1e CO"'Pº pelrolifero de Tengi: y otras reservas. l~I 

En Kazajstán se encuentran nun1erosas comunidades étnicas, aunque predonunan 

los lcazajos y los rusos. Para 199..J surgen fricciones entre esta república y Rusia 

pues se favoreció el acceso de Jca:ajos a los puestos públicos en detrimento de los 

rusos. 

2 . .J.3.2 Turkrnen1stán 

República que limita con Afganistán e Irán, tiene una superficie de -188,098 

km' y una población de 4,0-1-1,000 (/99-1); el 72 % de su población es turkmenia, el 

10% u::beka, el 9% rusa y el otro 9% es ka=aja. La región Transcaspiana fue 

conquistada por los rusos entre 1863 y 1885; Turkmenistán fue integrada en el 

Turkestán en 1897. En 1918 se crea la República Autónoma del Turkestán que en 

192-1 recibiría es e.status de república federada. 

Al igual que las demás repúblicas del Asia Central, se caracteri=a por un escaso 

desarrollo, por lo que no se manifestó a fa'Vor de la desaparición de la URSS, y si 

•:o Daniel Vergin. Thane Gustafson. ~.pág. ::!22. 

1=1 El libro del ano !Q94. Enc)clopa:dia Britannka Publisher, Madrid. l99S. 



bien declara su soberanía en seprie,,rbrt.• ele 1991. tenia interés por participar en Ja 

nueva Unión de Estados Soberanos. 

2 . .J.3.3 Tajikistán 

Esta república limita con Afganistcin y con China. cuenta con una área de 

14.J 100 1cm:.- /rosta 1994 contaba con una población de 5.8/J,000 habitantes. de la 

c11al el 60% de su población era de origen tajilco. el 25% turco uzbelco y el 10% 

ruso.I~~ La República Autónoma de Tajikistán se crea en /924 en el seno de 

Uzbekistán pero en 1929 se con\'lcrte en república federada 

Es el punto más vulnerable de la CE/ en Asia Central, un país con fronteras 

caprichosas .v dividido por el tribalismo, las diferencias étnicas. económicas e 

ideológicas. Rt:cientemente se desató un conflicto interno en Tajikistán -en donde se 

da una verdadera lucha entre clanes .l' regiones que amena=ó con desintegrar el 

país- que se prf!tendió resol\•er con base en la mediación de Rusia. su inten,,,·ención 

se explica por su propia seguridad nacional que no admite un conflicto en la 

antesala del país y que además amenaza con incendiar toda la región de Asia 

Central: además Rusia participó en la mediación por conveniencia política para 

mantener su influencia en Tajikistán .V proteger a la minoría rusa, para 

contrarrestar la influencia de los principales paises ele la región particularmente de 

Afganistán. Irán. lrak y Pakistán. y para desempc11ar un papel pacificador de 

conflictos en su esfera natural de influencia. 

Todo inició el I 1 de mayo de 1992 cuando el Parlamento con predominio comunista 

es substituido por una asamblea abierta a la oposición. lo que desató una serie de 

manifestaciones antigubernamentales iniciando un conflicto que se extendería en 

todo el pais entre las fuerza.l· islámicas. de,,1ocráticas y comunistas, iniciándose a.si 

una guerra civil que hasta 1993 causó un gran número de muertos y refugiados. J~J 

m Lorenzo S8nche7. Rivera.~. p. 53. 

i:i Darrell Slider. !?R..9! .• pág. 276. mA 
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La g1.1errc1 ci,·i/ co11unuó hasta /Q'.J.J, aw1q1".• por otras "io.\. los ins11rgentes 

apoyados por Jrtin _, . • ·V:.s:_cu11std11 controlaban el I 5'!-ó del ter,.,turio nacional: para 

septie11rbre se fir1na un airo al fuego entre el gobierno_\' la oposición islámica -que 

controló el gobierno desde la caida de la Unión So\'iética hasta /992, ailo en q~ lo 

recu~ran los un11guos comu111stas- auspiciada por Naciones Unidas. 

2.J.J.4 U:bekistán 

República habitada por 22.382,000 personas -para 1994-. de las cuales el 

7 J .4% son de origen u=belco, el 8. 3% son rusos y el -l. 7 son tajikos; cuenra con una 

superficie de 449 600 km". Ubicada en Asia Central. fue incorporada al in1perio 

ruso entre 1865 y 1875, en forma de pcque1los emiratos. En 1918 se crea la 

República Autónoma del Turkestán. dependiente de la república rusa. y en 1924 se 

crea la Rep1íblica Socialista Soviética de U=bekistán. que abarcaba el territorio de 

la república del Turkestún; sin emburgo. en 1929 Ta1ikzstán se separa. 

En 1989 estallaron los primeros enfrentamientos violentos entre u::bekos y turcos 

mes/c.et.s, también musulmanes pero originarios de Georgia: declara su 

independencia en agosto de 1991. Para 199-1 el gobierno s11primió la oposición 

política lo que produjo una serie de acusaciones de la comunidad internacional por 

violaciones a los derechos humanos. 

2.3.3.5 Kirguiztán 

República fronteriza con China en el extremo Oriente. que cuenta con 198. 

500 km'. su origen es turco-musulmdn sunnita. Los kirgui:es fueron convertidos al 

Islam en el siglo XV y fueron los más sumisos frente a la expansión rusa. Entre 1865 

y 1867 fue integrada a la gobernación general del Turkestán: en 1924 constituyó la 

región autónoma de Kara-Kirguiz. en el seno de la RSS de Rusia. y en 1926 se 

convirtió en la República Autónoma de Kirgui::tán pero es hasta 1936 cuando recibe 

el estatus de república federada. 
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Hasta 1994 contaba con ..J.488.000 /Jabiranres. de los cuales el 5~.-1% era kirgui=a. 

el :!l.5% rusa y el 12.9% u::belc.a. Debido a su composición étnica. ran diversa, se 

dieron conflictos violentos en la región del Osh. en 1990.1:.1 

Es importante destacar que Kirguiztcin y. en genera./ las repúblicas de Asia Central 

debido a su situación eco"ómica siempre temieron salir de la URSS. pero el .J 1 de 

agosto del 91 proclamó su independencia. 

2 . .J.4. PAISES Esu•-os 

En el caso de los paises eslavos como en Ucrania y Bclarús, los conflictos 

étnicos giraron en torno a la idea de crear Estados independientes en donde 

pudieran desarrollar libremente su cultura y lengua. Después de la desaparición de 

la llnión Soviética. en Licran1a se desataron conflictos 1nterétnicos como el de 

Crimea, principalmente a consecuencia del empobrecimiento y deterioro de la 

economía. 

2.3 . .J.l. C./crania 

Cuenta con 18. 19.J,000 habilantes(l99-I), de los cuales el 72.7% son 

ucranianos. el 22. 1% rusos y el 9% belorusos, y una superficie de 603 700 lcnt 3
• En 

1917 declara su independencia. ante la desaparición del in1perio ruso, pero es 

obligada a ingresar a la Unión Soviética. Ucrania declara su soberanía en junio de 

1990, pero es hasta el 2-1 de julio del atlo siguiente cuando el parlamento declara su 

independencia. (Ver anexo JV, mapa 5) 

m Edith Antal, QJ2.....E!., p. 219. 
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. .fl La c11est1ó11 de Crifnea 

Otro de los conflictos importantes en esta región es la cuestión de Crimea. 

En 195./ Cri,,H:afue transferida de Rusia a Ucrania. reciente"rente la població" de 

Crimea enfrentó la disyunti\'a de elegir entre una de las dos nacionalidades 

rrayendo así un conflicto entre las dos naciones eslavas. 11!> 

Todo comenzó en /99Z -aunque desde enero de 1991 se vuelve república autóno..a

cuando el Soviet Supremo de Crimea aprobó la Declaración de Independencia. si" 

embargo. ésta no entró en vigor ya que el Parlamento de Ucrania alegó que tal 

declaración carecía de validez jurídica. Para Kiev controlar Crilnea significa 

mantener una fuerte presencia en una de las tres flotas estratégicas de ex-ejército 

rojo -las dos restantes se ubican en el Báltico y en el Pacífico- en cambio para 

Moscú conservar la península sigflí.fica mantener a Ucrania dentro de su esfera de 

influencia y evitar tener un vecino militarmente peligroso en caso de hostilidades. 

Ucrania parece haber ganado ventuja sobre Rusia pues el Parlamento ucraniano 

simuló respetar la autonomía politica de Crimea. En junio de 1992 se acuerda por 

Rusia y Ucrania compartir el mando sobre ella; esto afectó las pretensiones 

terriloriales de RunJania sobre el territorio al norte de la Bucovina y el sur de la 

Besarabia. también pretendidos por Moldo\·a. Para 19Si.J el empobrecimiento y 

deterioro de la economía amenazó con provocar una guerra civil. 

Sin embargo. cuando se encontraba a punto de lograr la independencia Crimea 

abandona sus pretencioncs al ceder Ucrania a varias peticiones, y así en 199-1 firma 

con Ucrania un comunicado conjunto declarando a la pe11insu/a como territorio 

ucraniano. 

i:u Darn:ll Slidcr. ~.pág. 274. 
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:.J.4.:. Belariis 

República con''"ª superficie de 207 600 k.nr~y con JO. 404,400 habitantes; es 

anexada a la URSS en 1944 y dcsprufs dL• la Segunda Guerra Alundial los soviéticos 

le incorporan una parte del noresti! de Polonia. Declara su 'ndependencia en 

agosto de 1991. fver anexo JI-~ mapa 51 

&larú.s fue una de las repúblicas CU)'OS la:os se estrecharon con Occidente; 

Estados Unidos promoYiÓ desde 199-1 inversiones y desde 1992 se convirtió en 

miembro del FMJ y del Banco AJ1mdial. Recientemente se habló de una posible 

reunificación con Rusia. 

2.3.5. Moldova 

República con un territorio relativamente peque1lo, 33 701 km.3, cedida por 

Polonia en 1939 a los so\'iéticos. pasó a formar parte de la URSS como la República 

Socialista Soviética de .\-loldavia en 19-'0: el 27 de agosto del 91 el parlamento 

proclamó la independencia, la cual fue reconocida de inrnediato por Rumania y 

cambia su nombre por Moldovo. (ver anexo IV. mapa .5) 

Moldava con una población de -1.358,000 habitantes (/99-IJ, de la cual el 6-1.5% es 

moldava, el 13.8% ruso y el 13% gaga u=. 

Uno de los conflictos recientes se dio con Rusia por la región del Dniéster, región 

de Afoldova, poblada por rusos, que se pronuncia en contra de la voluntad de la 

pretensión moldava de integrarse a Rumania. 

En este caso podemos decir que se trata de un conflicto interétnico. originado por 

cuestiones culturales, y en el caso del Dniéster su demanda se basa en la 

reunificación del grupo étnico, es decir, con Rusia. 



.-:11 El Conjl1cro del Dniésrer 

La rct:ió11 del D11iésrer está ubicada en la parre oriental de A-loldova y se 

extiende hasta In frontera con Ucrt.111ia. El área del conflicto se localiza en la parte 

este y se le d~mo1nina predncsrrovia. de los aproximadamente 700.non habitantes. el 

-10% sott moldavos, el JO% u.cran1anos y el 27% rusos.:~6 Desde 1989. cuandn el 

probletna de las nacionalidades en la URSS ya Jrabia adquirido una tendencia 

irreversible, ¡\-fo/dova i11ició un rimido pero constante proceso de reafirmación de 

su identidad. por ejemplo se restableciú el alfabeto latino en SILHilución del cirílico 

que 11abia sido impuesto por Moscú. )'buscó un accrcanriento con Rumania. 

La crists del Dniéste?r es u.na consecuencia directa de la aspiración de la nación 

rumana a su unificación - el 65% de la poblac.:iOn moldava es de origen rumano. La 

región del Dniéster buscaba unirse a Rusta. 

En 1992 los presidentes de Rusia y J..foldova concertaron dos acuerdos.'-~-

l) En caso de que Aloldova se reunificara con Rumania, la r.:gión del Dniéster 

tendría el dcrecl10 a decidir su propio destino con base en el principio de 

autodeterminación. 

2) El segundo acuerdo trataba el despliegue de una fucr=a de interposición 

integrada por el ejército ruso. 

Cabe nJencionar que ambos acuerdos fueron casi impuestos por Rusia, sin embargo, 

esto permitió la desactivación del conflicto, pues de haberse separado la región del 

Dniéster totalmente de ft.-foldova di.ficilmente hubiera sobrevivido como un país 

independiente, de ahí que buscara su reunificación con Rusia. aunque lo correcto 

(geográflc" y culturaln1ente) hubiera sido acercarse más a l.lcrania puesto que el 

30% de su.<; lrabitantes son de origen ucraniat10; de heclro los insurgentes fueron 

apoyados por Ucrania quien les proporcionaba armas. 

1:• Lorenzo S:i.nchcz Rivera. Q.E?..SiL, pa¡;. 4q 
IU lbid. 



Como hasta 1993 . .\foldova 110 lograba conseguir la soberanía sobre el territorio de 

la orilla del rio Dnléster ni sobre la 110 reconocida república del r,.ansdniéster. 

ofteció reconocer la autonomía local pero no la soberanía: esto desencadenó 

confrontaciones con otra área separatista. la república de Gagauz. l~!l En 199./ se 

celebró un refe,.éndum sob,.e la inde;n-ndencia de A'oldova o su integración a 

Rumania. y el 90"/o de la población que participó en él estU\'O a fal.'Or de la 

independencia, lo que le,.minó con el conflicto del Transdniéster. 

Como se puede ap,.eciar las diversas 1ninorias que fue,.on incorporadas al imperio y 
posteriormente a la Unión Soviética fueron oh.feto de una política basada en la 
discriminación y represión por parte de la minoría dominante lru.ra). lo que 
engendró un profundo resentimiento hacia ésta y se su"taria al malestar político, 
econón1ico y social que llevó a la desintegración d1..10 la URSS. 

Si aparentemente con el surgimiento de nue\·os Estados se pensó que los conflictos 
étnicos desaparecerían, ante el predominio de ciertos grupos etnico-nacionales en 
los nuevos E.stados aunado a la gra\:e .~ituac1ón econónlica, política _v .social, 
persiste el descontento de otras minorías, por lo que, Sf..' mantiene latente el peligro 
de que apare::can nuevos conflictos y de nuevas desintegraciones. 

•~• Darrelf SJider, 2'!-.Si!.· pág. 273. 



CAPÍTULO 111 

EL CONFLICTO CHECHENO 

En el presente apartado se explica la situación de la Federación Rusa. '"'º 
M lo.s nuevos Estados. surgidos co11 la desaparición de la URSS. en dont:k s~ 

presentan co'fflictos étnicos como: el osseto-inguslie. el del Tatarstán y el checheno. 

Es precisamente éste úl1imo del que se exponen sus causas y consecuencias. así 

como su importancia para el futuro de la Federación, y en general para la sociedad 

internacional la persistencia de estos conflictos. 

3.1 LA FEDERACIÓN Rus.~ 

En torno a Rusia se formó el imperio de los =ares, en ella tuvo origen la 

revolución bolchevique. de ahí que los rusos hayan sido y sean el grupo étnico 

dominante. 

Hasta 198/, la República Socialista Soviética Rusa, con 17. 075, 381 km'. e.sraba 

formada por 16 repúblicas autónomas asociadas que en conjunto abarcaba, además 

JO circunscripciones nacionales (okrugi); 6 territorios (lcraia), j regiones 

autónomas y, en total. contaba con -19 provincias (oblasti).12P 

Rusia conformaba las tres cuartas partes de la Unión Soviética. por lo que tenia un 

gran número de minorías en el interior, fueron reducidas y formaron parte del 

territorio nacional de lo que fue la República Socialista Federada Soviética de 

Rusia. 

La Constitución de 1977, de la Unión Soviética establecía que las naciones. l.S 

repúblicas federadas, tenían derecho a la "autodeterminación·· mientras que a los 

•~ StC'phcn Whilc, Alcx Pravda )' Zvi Gitclm%111. ~pág. 12 



·-
demás grupos étnicos se le.-; negó este dt:>rccllo su,,ph-me1tr._• por ser con.o;u/eruJus 

nacionalidadt!s. ª""que en la práctica se trató dt.• L''-·lfar a roda costu s!I ejcn·1,·1u d,.-J 

derecho a la autodeterminación por parr.._ .. de las repúblicas federadas: por lo que el 

odio, heredado por muchas minorías fnac1011es o 11ac1011a/1Judes1 aumentú. 

Durante el período de Gorhucl,ov surgieron grupos inclL•p ... ·11d1en1L•s. unos radica/e~ 

como el grupo denominado Pamyat f.\fernoriaJ. el cual proponía que se diera más 

capacidad de mando a los rusos pues consideraban que el s1stc1na /rabia hecho 

muchas ,·oncesiones a los no rusos: este grupo adoptó una plataforma a1111semit1sra. 

que provocó el resurgimiento del nacionalismo ruso. retomado por muchos 

partidoscomo el Liberal Democrático.1.w 

El 29 de mayo de /990 Bons Yeltsin es elegido pres1dent,• ele la República Rusa, 

reelegido por sufragio directo el 18 de Junio di! 1991. El prometío recuperar Rusia. 

mientras que Gorbacho"·· elegido presidente del Soviet Supremo y presidente de la 

Unión So\.·iCtica -institución creada el /-1 de mar=o dt..• 1990- en ese mismo ª'lo. 

prometía mantener la Un10n. }',:Ir.sin era partid<irio dt! las reformas radicales pero 

también. en la cuestión política. se inclinaba por la centrah:ación; en julio de J 99 J 

se proclama la soberanía de Rusia. J.JJ 

Después del fallido golpe de Estado. la lucha entre el centro y las repúblicas. 

personificada por Gorbachov y Boris Yeltsin, aunada a la gra,.·e s1tuacicin 

económica de la Unión exacerbó lc1s tensiones étnicas, se fomentó el regionalismo y 

el nacionalismo, lo que favoreció la desintegración de la URSS. 

Yeltsin se anticipa a la firma del Tratado de la l./nión. propuesto por Gorbochov 

para mantener la Unión. y plantea un si.ste111a presidencial ejecuti\•o para Rusia. el 

.... Otro grupo es el So)·uz. mo"1m1ento que e .... istia desde febrero de lqQQ. tenia como consigna politic.t ''la 
patria e'\tá en pcli¡;ro .. , aarupaba a los pour101as que hablan sido perjudicados pur la Perc~troila) que llegó a 
ser un grupo parlamcn1ario uhraconse,-..ados denominado igu;tlmen1e So)UL <Unión) Es1e crupo 
básicamente e~1aba en contra d.: la de~integración de la URSS. y junto con otros ~rupos polltu:os fonnaron rl 
Comitl! de Sal'liaCión Nacional que se opuso a las políticas de Gurbacho". Ed1t Antal. ~· pag.s. S1·S8. 
Ver sobre el Pamyal: z..,¡ Girelman. "Na1ional1ty and cthn1ci1~ in Russia and thc post-'•oviet rcpublics·· 
.ll:Wk!!l.. pág. 264. Tambien: Daniel Vergin. Thane Gustaf~on, !!l!..-S!L· pág. 82. 

111 Heinz Brahm. ~. pág.4S 



•• 
'-'llal lt• p1:ru1111ria \!flbt.•r114.1r '"º" 11ult•¡:n•11d1.•nc:ic1 de:/ Purlc1t,h..'1110 y ch• las ¡("rc1rq11iu.'í 

co1111u1istus .\· d •. .-/ .ti!ahic:rno local _,. d.: las r1.•púh/1c€1.'í, lo ""'! /(.> //1..•L·t1ria el !•erio.'i 

enfre111i.Jmic.•1ito.'í co,r c•/ PL1r/c11111?nto. Para flnalc!S cit.· /99/ todo t!SfUha /i.fl:to pura la 

desapari..:1011 de la L'ruón Sow.!tic:a: a:n 1uH·if:1nbr,_. dt• 1..".'lif! u1lo uc:lio repúhlicu ..... 

incluida Rusia. acordaron fvr1nar 11110 11111.•\'0 {./tuóu d(.• E.'fOtados Suht!ranos. y pura c.•/ 

mes ,,·;g11ie11tc.• /o.<; lidert.•.-r dt..• Ru ... ia. L'c:raniu y B1..·lc1riJ ... - dt!c.·/<1re1ro11 clis111.•/1a '" lJRSS y 

proclamaron una C.... ... o,.111niclac/ de Estados lnd1.•pt.'ndit.•11f1.•.v; días después ft.•I /9 dt.• 

dicie1nbre), Yeltsi11 ordenó al gobh•r110 ruso asunúr toda.\ /us funciones del ¡,:obiertio 

central. exc:epro las relacionadas cvn la dc.'fi.•nsa y ,.1 maneju dt.• c.•1u:rJ.!Ía nuclear. 

Boris }'clts"' st.• .:sfor:aba por hact.•r \.•t.•r al mundo que Rusia era la única heredera 

legiti1'ra de Ja Unión Soviética. dt.• hecho obtuvo su pue.'íto t.'11 el c..·onscjo dt.• 

Seguridad y /as embajadas. IJ: 

Desde /99/ Rusia avan:a en Ja construcción dt.• un Estado m11/tinc1e:1vnal mt.•c/icJnte 

la creación de veinte repúblicas. además de Clreclwnya. con podt.•res dt.• 

autogobierno. s;,, (.'trrbargo. lrcuta (.'.'íOS 1nomentos la Fc!dcracid11 Rusa "º había 

deli11eado bien sus frontt.•ras y /,1 t.•xi.'ítencia ele unu nación ruscJ no ere1 clara. ( J'L'"r 

anexo VJ 
·~&/ÍCU• -IJ•Ulftlll 

Hu1h4.ir1o1 
Hur-.ah• 
l>:ulnn41&1 

"ª"•'"'"' 
c·l1._•("ll<'tU>•fl"l$:U3"l1o'l/U 

c·hu~&1.1h1&1 

~,,:u .. •.11,;,. 
Kuh&1l'duru-f1.,t..,,,,.., 
A:onu _,,..,,.. 
.\furJ11,1a 

T"u1u,.,.1.;,, , ..... 
l"J .. ., ... ,,., 
).,,,,,,., 

/YYJ 

.f.J•J,!•'\U 
.tll•ll 

H•ul1J..o>rf,,tl0Uf 

Hunulu 

J...il,...~4.•u c·1,..,.,, .. ,.,., 
ltrr ... ·,.h•·llu 
<"h1n·d•luu 

/1••ri..-•l.in 
¡.,,·11,1'-•l.l.lu• 

l1r.l1.th.r 
A:.rr.ul1• .... .c·1u·rl..r•.,•• ,,,,,.,_,;/ 
,,,.,.J ...... 
f}ss.-ll•••l•·IVorto· 
, .. ,, .... ~ •• ¡,, 

'"''' 
'""'"""' l·\u.:nh.• /\nu..1nu I .. 1.1•h ... 1n;n l nu ... ·r ... 11 1•1•1• lh1u,...u..1 lntr.;rn.1 .. oon.d. 1 .... p.11"'1 l. l'l•J.¡ 

:-i.1crhcn ...,,.h11c. Alc ... l'ra.,J;i. / .. 1 C.i1h:hnan. !!I?....S.!.L· r..1g 12 

11: El lihro dd afto IQ9J. Enc)odopxdia Untannica Publi~hcr. MaJnJ, 19q4_ p.ig.. 3~3. 



Una ve= desintegrada la l./nirin Sov1'}t1ct1 los mo"·untcntos nactonahstas y 

separatistas de varias rt.•púb/icas !H.' est1m11/aron -l.'/ d&.•sco11tento creció también 

debido a la petición de }'eltsin sobre la a1nplu1ció11 de sus poderes en repetidas 

ocasiones. Este fue el caso de la región de Tiumen. en el Oeste de Siberia frica en 

petróleo) y la isla de Sajalín, estaban dispuestas a conseguir una mayor autonomla: 

los lcare/ies desde finales de los años ochenta reclaman el control sobre la península 

de Kola. Otro ejen1plo es el de Chcchenya, república que declara su independencia 

pero no es aceptada por Rusia, ante el temor de dt..•sintegrarse como había ocurrido 

con la Unión Soviética. 

La Pederación Rusa cobra vida el JJ de marzo de 1992. cuando se firma el Nuevo 

Tratado Federal; el gobierno se responsabilizaba de la po/itica e:cteriur, la defensa, 

la protección de los derechos humanos _\.' de las minorías étnicas. El Tratado 

pretendía arreglar los la=os con las repúblicas -las que contarían con sus propias 

constituciones- y con todas las regiones, se les ofrecía una mayor libcrtad;IJJ sin 

embargo. aun cuando las repúblicas podrían tener sus lenguas oficiales. el ruso 

quedó como idioma oficial de la Federación_ El Nue\.·o Tratado Federal fue suscrito 

por casi la totalidad de las repúblicas autónomas (a excepción de la República 

Autónoma del Tatarstán y la de ChechenyaJ. regiones y territorios. 

En ese año, 1992, se formó una coalición 'Je centro derecha lla1nada Unión 

Civica,1J..1 que se convirtió en una facción de influencia dentro del Parlamento: 

además de la Unión Cívica. estaba la Unidad Rusa. coalición de conservadores y 
antiguos comunistas que se oponían a la reforma del mercado y pedlan Ja renuncia 

de Yeltsin. De hecho. la vida política de Rusia se caracterizó durante 1993,IJJ por el 

conflicto entre el Parlamento (dirigido por Rus/án Jasbulátov) y la presidencia 

111 z..,¡ Gitclman, 2'!....d!... pAg. 263. 

u'" Unión Cl..,ica estaba integrada por el Panido Democriltico de Rusia, el Panido del Pueblo de la Rusia 
Libre, Camio (Semcna) y la Unión para la Renovación. El l.ihro del Ano IQQ2, Encyclopzdia Britannica 
Publisher, Madrid, 199), pAg. 353 . 

.,, La provincia de Svcdlovsk. ubicada en los montes Urales. se declara República de los Unllcs en julio de 
ese ano y cxigla el derecho de separarse de la Federación; sin embargo. tres mci.cs despuCs es abolida por 
Veltsm. z..,¡ Gitelman, ~. pAgs. 262-263 



_.-·· 

90 

(Boris Yelts111J: en 1nt1r=o. 1"elrsin dt."Cidc asumir poderes especiales J.' por decreto 

implanta el siste1na presidencial alegando que el Parlamento frenaba la aplicación 

de las reformas. necesarias para el país. esta medida no fue apoyada por Alexander 

Rustlcoi. \•icepreside,ue. Para el mes siguiente .. ~e consulta al pueblo mediante un 

referéndum, acerca de s1 la reforma debc."ria ser d1r1gida por el Parlalftento o la 

pres1den'-~1a. y los votantes se 1nc/1na11 por Ycltsin. 

El 21 de sepllembre de 199.J, el presidente ruso disuelve el Parlamento y para 

diciembre convoca a elecciones generales; los parlamentarios se oponen a las 

medidas de Yeltsin y se encierran en la Casa Blanca (sede del Parlamento}, para 

principios de octubre. die: tnil comunistas y nacionalistas rompen el cerco al 

Parlamento. dirigidos por Ru.rtlcoi. ocupan el ayuntamiento y toman la televisión de 

Moscú. conl/el.'Ondo a enfrenta1nie11tos con lus manifestantes. cuando el presidente 

ordena el asalto al Parlamento. J3(', El Tribunal Constitucional que se había 

pronunciado en contra de los decretos presidenciales. el ayuntan1iento de Afo ... cú y 

los Consejos de distrito son disueltos; de igual fi;Jrn1a se suprimen las publicaciones 

nacionailstas y comunistas que apoyaron esa.!i· acciones. El c:cprt!sidente del 

Parlamento, Ruslán Jasbulcitov, y el wcepresidente. Alexander Rwrtlcoi, fueron 

encarcel,....;dos. 

El I 2 de diciembre. se aprobó por referéndum una Constitución, en donde se 

conceden amplios poderes al presidente y a su vez se limitan aquéllos de las 

repúblicas federativas y dt! la Asan1blea Federal .compuesta por una Duma 

(Parlamento) y el Consejo de la Federación. 13-

Por otro lado, Rusia 1nantuvo sus intenciones de ejercer gran peso en las repúblicas. 

surgidas con el desmembra,niento de la URSS. firma acuerdos militares y 

económicos, y manifiesta interés en la re unificación con Ucrania y Belarrls -con esta 

república se avanzó más rápido en la preparación de la firma del proyecto del 

Tratado de Unión con Rusia- para formar la Unión Eslava, a pesar de las fricciones 

u• Daniel Vergin, Thanc Gustafson,or. cit .• pág. 39. 

,,~ Anuario F.::uadfstjco Univc-r .. al,1994, Dif\.lsora Internacional. Planeta. Barcelona. 1995. 



surgidas con l...:crania. de hecho, Ja ilrfluencia rusa en la CE/ aumentó. En junio de 

1994. Ja Federación formalizó su ingn•so a la Asociación para la Pa:. con esto se 

unía a los veinte países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia y decidieron 

estar bajo protección de Ja Organi=ación del Tratado del Atlántico ,Vorte (OTAN); 

dicha asociación se convirtió en un sisten-1a de intL•gruc1ó11 europea y vinculación de 

Rusia con Occidente. para que de esta forma influyera en Ja nuel.·a seguridad 

europea us incluso cuando se habló dt! los proyectos de expansión de la ÓTA.V a 

Europa del Este y la entrada de Jos países bcilticos a dicha organización. Rusia no 

tarda en hacer manifiesto su descontento. 

La Federación Rusa empe:::ó a enfrentar un peligro cada vez mús serio de 

desintegración; a pesar de la firma del Nuevo Tratado Federal. las tensiones en la 

relación centro-periferia no disminuyeron, Jos reclamos independentistus cobraron 

faerza.IJP 

La euforia con que se había recibido la caída del coTnunismo y el advenimiento a Ja 

presidencia, de Rusia, se disipó en medio de Ja lucha por la subslStencia. 

En la mayoría de las repúblicas del Cáucaso Norte y Tuvo, los problemas se dieron 

por cuestiones étnicas, en esas repúblicas constlluyen una minoría. cuyos niveles de 

vida son bajos. Otras como las repúblicas de Komi, Karella y Yacutia (al norte de la 

Federación), con niveles de vida más altos que en el Cáucaso, buscan tener mayor 

control sobre sus economías como la república de Komi, y aspiran a un mayor 

control sobre el comercio de sus recursos (diamantes). un Las rep14blícas ubicadas 

en la región del Valga son de gran importancia para la Federación, cuentan con 

recursos petrolíferos, oleoductos que unen a Sibcria con la parle europea de Rusia. 

y ferrocarriles. con población mayoritariamente musulman. 

1 " Marfa Crislina Rosas, ""Ru'§ia el debate en tomo a la seguridad en la Comunidad dC' Estado 
lndependien1es''. ~págs. 91-93. 

119 Lorenzo Slinc:hcz RJvcra. 2'!...Sl!·· p.53. 

•• .. How many otrhcr c:hechnyas .. , The Economi'it, January, 14th. 1995, pág. 43. Ver también: Nadia Diuk, 
2'!......!:..!L. págs. :!:04-206. 



En fin la Federación Rusa. desp"és de su creación co1no Estado independiente !le Ita 

vista envuelta eu una serle de conjlictos i1Uert!t1Jicos. de acuerdo a la clasificaciéHt 

de conflictos étnicos cstahlecida en el primer capítulo. como el C<JSo del TatarstÓll. 

el osseto ingu."he y el cl1eclle1Jo 

3.1.1. ELCASODELTATARST.,-Ú••: 

Entre los reclamos independentistas se encuentra el del Tatarstán. ~ 

conflicto adquiere .:special relevancia por ser la única república en legitimar ...., 

vocación independentista o través de un referéndum. a pesar del triunfo de i!lte. ku 

tensiones interétnicas han aumentado entre tártaros y ru.so." (cuyo nii.niero fall<Weef! 

ligeramente a los primeros). 

El caso del Tatorstán al igual que el chtc•cheno maJJtuvieron, y mantienen. latel'lle el 

peligro de una nueva desintegración de Rusia; son ejemplos de la clara tenderw:la a 

la regiorialización del poder en el país. Aparentemente ambos conflictos !le ltall 

solucionado, el Tatarstán firmó en febrero de 1994 el Tratado Federal de 1992. 

manteniendo su propia constitución; sin embargo, no se discutió la cuestión * sw 
soberanía. Esto es lo que podría llevar, en el futuro. a un nuevo enfrentamiento. 

Respecto de este conflicto siguiendo a Ana Afargolis y a Rodolfo Stavenhagen. 

podemos decir que foe una lucha por la autodetcrminaciOn en un principio; sin 

embargo, al firmar el Nuevo Tratado Federal aceptó seguir siendo parte de la 

FederaciOn y únicamente consiguió una mayor autonomía. 

3.1.2. EL CONFLICTO 0SSETO-INGUSHE 

El conflicto entre Ingu."i/Jctia y Osetia del Norte tiene su origen desde los 

tiempos de Stalin, los ingushes reclaman la restitución de la región de Prigorodny 

en Ossetia del Norte, que había pertenecido a lngushetia y les fue arrebatado por 

Stalin, inclusive se dieron serios enfrentamientos entre ambas minorías. En 1992 

decenas de miles de ingusltes son arrojados de esa región e lngtL'\hetia decide 
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recuperar el territorio, que fue Incluido en Ossetia, y penetra en territorio oseto, 

provocando fricciones y choques aislados pe,.o sin desencadenar una guerra 

abierto. 

Moscú declaró estado ele emergencia en O.ssetia del Norte e Jngu.shetia. y decide 

mandar al ejército rojo como fuerza de interposición entre las dos nacionalidades 

en conflicto, de tipo étnico territorial. Pero como la frontera entre Chechenya e 

lngushetia no estaba bien delimitada, el despla=amiento de las tropas rusas provocó 

la protesta chechena pues el ejércilo no sólo penetró en territorio ingushe, sino que 

llegó hasta la región de Sounja y parte de Malgobelc. territorio considerado 

históricamente propio de los chechenos. Ante esto las autoridades chechenas 

consideran la incursión rusa con10 una provocación. 

A raiz de este problema Chechenya apresuró la delimitación de sus fronleras, 

acordando con Jngushelia. el JO de noviembre de 1992. reconocer como válidos los 

lúnite.s que hablan exisitido hasla /9.J-1. cuando Stalin decidió crear la república 

aMJónoma Checlieno-Ingushe.1.-1 

Este conflicto fae y es básica111Wnte un conflicto interétnico basado en demandas 

territoriales. 

3.2. EL CÁUCASO 

El Cáucaso es un puente entre Rusia y las tierras del Medio Oriente, Europa 

y Asia; ahl coexisten un gran número de grupos étnicos en donde el Islam y el 

cristianümo comparten unafrontera espiritual. 

Se ubica entre los mares Negro y Caspio, y es atravesada por la cordillera del 

Cáucaso: esta región montañosa. se encuentra poblada por una constelación de 

nacionalidades, esencialmente repartidas, actualmente. en ocho repúblicas 

autónomas dentro de la Federación Rusa: Chechenya. Ingushetia, Os.sella del Norte, 

1•
1 1lúskm. ~as. 50-51 



Kabardino-Balkaria. Karachevo-Clrerkassia. Daguestán, Ka/mykia y Adygeya. (Ver 

anexo V. mapa 2) 

El origen de estos pueblos es bastante confuso, puesto que la región norte del 

Cáucaso ha estado sujeta a una gran variedad de influencias étnicas y lingüísticas. 

como consecuencia de u.n gran número de invasiones. esto es. desde las primeras 

incursiones de tribus de origen iranl y turco, el establecüniento del Imperio Khazar 

en el si'glo /, la imposición del yugo 1'1ongo/, y el triunfo de la J-lorda de Oro en el 

siglo XIII. 

Entre los pueblos monta1leses encontratnos a los clu:chcnos, los Jcarachis, los 

balkares, los ingushcs, los kabardus y lo:r ossctos. entre otros. que hablan una gran 

variedad de lenguas, entre lus que se ubican lenguas de origen iraní. turco, 

checheno y. por supuesto, ruso -a consecuencia e/el proceso de rusificación. 

intensificado en la educación y en la administración durante la dJcada de los años 

setenta. 

En la región del Cáucaso la influe
0

11cü1 m:•.subnana ha sido muy importante. De las 

minorías que se encontraban en el interior ck la Rusia Je Kiev .\.',posteriormente. de 

la República sdcia/ista Federada Soviética Rusa algllnas se asimilaron con mayor 

facilidad. como fue el caso de los judíos: pero otras no, sobre todo aquéllas 

ubicadas en la periferia 111usuln1ano del Cáucaso. Las etnias de esta región estaban 

más vinculadas a su propia lengua: la cult11ra y la rcligiót1 formaban una unidad 

que les permitió mantener una fuerte resistencia a la integración. In 

La mayoría de los pueblos musult11.ancs del Cáucaso, como los ingushes, balkirios. 

/carachis y chechenos se caracteri'zan por su belicismo y resistencia desde la 

colonización del imperio ruso en los siglos XVIII y XIX. Despué.)· de la conquista del 

territorio caucásico por los rusos tuvo lugar la introducción del cristianismo en su 

forma ortodoxa, originando el contacto entre pueblos musulmanes y cristiunos. 

'ºIsabel Turrent, El drJhiclo del Esle. Vuelta, Mc!xico, 1991, pág. 183. 
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En el .riglo pasado se estableció un poder e.rtata/ bajo el Imán Shamil. identificado 

con el Islam activo de tendencia anticolonia/. IJJ En esta región el Islam es _una 

mezcla de sufismo y fundamentaUsmo, que ha encabezado /o.r movimientos', de 

resi'stencia nacional: las hermandades sufis clandestinas fueron los centros de la 

disidencia islámicafundamenta/ista, durante Ja existencia de la URSS. 

Hasta el periodo de Gorbachov. se .regulan aplicando las viejas poUticas que 

prel":...,ndian neidralizar a las hermandades sufis, incluso mediante ataques 

violentos. J.u 

El Cáucaso sigue siendo la cuna del sufismo, y la rebelión musulmana sigue 

representando un gran peligro para la Fed&?ración; pues el Is/a,,, es visto como una 

alternativa mediante la cual se puede manife.'ilar el descontento. 

3.3. CHECf/ENYA 

La República Autónoma d~ Chechenya se encuentra situada al norte del 

Cáucaso, región considerada como una de las más conflictivas, tanto para el 

imperio ruso como para la Unión Soviética. ya que ahi conviven aproximadamente 

sesenta pueblos montañeses. los cuales han sido continuamente expulsados de sus 

territorios y sus fronteras trazadas un sinnúmero de veces. Chcchenya es una 

república pequeña, cuenta con /3,000 km' y 1.200,000 habitantes (199.J) pero con 

grandes recursos petroleros, de hecho es el primer productor de petróleo a Rusia. 

{Ver anexo V. mapa 3) 

Los chechenos constituyen una confederación de feroces clanes montañeses 

predominantemente musulmanes sunnitas que habitan en el Cáucaso ruso. Su origen 

no es claro como el de los demás pueblos de la región, se dice que su origen se 

vincula a los vascos, a los antiguos etruscos y también se les considera de origen 

10 Edíth Antal. 2J?:.9L.. p.tia. 116. 

, .... lbid. 
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majiar. emparentados con húngaros de Europa oriental que llegaron en el siglo VII 

d.c./.IS 

La entrada de los rusos en esta región se inicia en el siglo XVI con el lfllDndato de 

/ván el Terrible, cuando vence a los tártaros (en 1522). avanzando hacia el"'°" 

Caspio. Durante este periodo Chechenya era conocida como la Tierra de Olasll.. 

parte de Kabardia, era una comunidad de pequeitos principados en lucha contra el 

poderoso Estado tártaro, sin embargo, los rusos salieron de la región en 1594 ante 

el ataque de guerreros provenientes del Daguestán y Chechenya. 

En el siglo .XVII Moscú inició nuevamente una ofensiva contra los pueblos 

monrañeses. pero vuelve a.fracasar. Es en el siglo XVIII Pedro el Grande, (primer 

gobernante ruso) cuando se continua la expansión rusa a lo largo del mar Caspio. 

En 172.J un tratado ruso-turco saca a Turqula de la zona, pero los pueblos 

caucásicos, entre ellos el checheno, se muestran inquietos, y en 1739 los rusos se 

anexan Ja Kabardia. 

Posteriormente los otomanos reconocen la anexión de todo el Cáucaso Norte, 

firmando el tratado Kuclmk-Knardi en J 774, ante la creciente inconformidad de los 

pueblos montañeses. 

En el siglo XIX, los ingushes, los chechenos y los kabardos se unen. dirigidos por 

jefes religiosos (el /man Chami/), para atacar a los cosacos y colonos rusos, 

iniciándose así una batalla que terminaría quince años más tarde (1834-1859). con 

la conquista de /os feroces pueblos montañeses por los rusos, y la apropiación de la 

región del norte del Cáucaso; aunque en 1877 y en 1905 se dieron nuevas 

rebeliones. 

Es importante destacar que la expansión del Imperio Ruso hacia el norte del 

Cducaso, región habitada por pueblos no eslavos y sin lazos étnicos. culturales o 

religiosos con Moscú, como se ha explicado anteriormente. fue emprendida por los 

,., Ana Teresa Gulill!:rrez del Cid "Chechcnia: el Derrumbe de la Federación Rusa .. s.p.i, p6gs. 4-5. 
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zares para fortnar una defensa contra los intperios turco y persa. Los rusos 

pretendían expandir su in.fluencia hacia India y Persia, pretensiones que se vieron 

obstruidas por los pueblos monrañcses que sólo después de sesenta años pudieron 

ser soju:gaclos. 

Durante la printcra etapa de la revolución rusa de 1917. los pueblos del Cáucaso 

norte recibi~·ron apo_¡,·o del centro para c.lt.•sarrol/arsc. _-r111 embargo, e."itos trataron ele 

recuperar su 1ndc.>pendenc..:1a uniénJose a otro.'> pu"·hlos caucásicos. fornrando la 

Confi•deración de los Pueblo.v .Wonta11eses. Estos pueblos c1prov1..~charon la falta del 

poder central de los bolcheviques, quienes proclamaban el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos que se t;..•ncontruban bajo el dominio :::arista. 

Durante Ja guerra civil, lu.s chechenos Juch.Jron. dirtgidos por su En1ir Uzun lladji. 

en c-ontra del general Dt.•nikin, del CJt..;rcito hlanco. 

Los pueblos de la montaña pretendían la autonomía de su Estado, dentro de la 

República Rusa. para defender sus intereses nacionale.'i y religiosos. Sin embargo. 

para 1920 toda la región del Cúucaso St. .. encontraba ya bujo el cuntrol bolchevique. 

y en 192 J se estahlt!ccn dos Repúblicas Socialütas Soviét1cas. la del Daguestún y Ja 

República de los A-lontañeses Autónomos dt!I Ccíucaso, integrada por los pueblos 

que vivían al lado del río Terck fchechcnos. ingushes. etcCtera.). 

En 1922 se crea la región autónon1a de Clz .. --chenya y dos aiJos después la de 

Ingushetia, pero para 193.J se constituye la región autónon1a de Chechen~va

Jngushetia que en 1936 adquiere el estatus de República Autónoma Socialista 

Soviética de Chechcnya-lngushetia.1-16 

A pesar de Jo anterior Ja resistencia de estos pueblos continuaba. Para los años 

treinta, a causa de la colectivización de la tierra bajo el período de Stalin. la región 

del Cáucaso -principalmente ganadera- se opuso a la fonnación de los koljoses -

formas de organización para los campos productores de grano.u .. Las politiccJs de 

•• S.V. Utechin. E'.ncyclopi!c:dia of Runi" Evcryman·s Rcfercnce Library, J.M Dcnt &. Sons L TO, London, 
1961. 

,.,. Edith Antal. ~ pdg. 143. 
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rusificación .v colecrivi.:ación acfi\·aron revueltas cntrt.• los clanes monreñeses. 

varios JmánL•s ch1.>r..·henos declararon un jihad t!n contra del poder so\•1 .. .'tico y 

''revivieron" el Uasmachi de Asia Central. J.111 La respuesta de Stalin fue la 

realizaciOn, en 1937. de arrestos masivos y ejecuciones 

Durante la Se~unda Guerra Alundü1/ el dcsnu11ento de lo.-; put:blos no rusos fue 

aumentundo en la l.'nión ."!>~v¡,•1C:rica. Sra/In reaccionó d~·¡iortando a csln.o; de sus 

lugar:.-s de ongcn. acusándolos dt.• trc11cuin dlóranre la guerra. como ocurrió con Jos 

alemanes del Volga. los tLÍrluros dt.• Crunca y los kalmukos. Sra/in a/egah..i que esto.~ 

pueblos habían formado >!rupos dirigidos por a/em1mt.•s para luchur en contra de 

unidades del ejtfrcito ro10 

Entre /9./3 y /9./4 SL' deportó de la rcg;Un del norte• del C~..iuca.f:o hacia Siberia y 

Asia Ct?ntral a cu.si cuatro pueb/,J.\" entt•,·os· ivs J...orr.chi.s. hal:..arcs. ingtL"'hes y 

checlzcnos. Para 19././ 1./00.000 personas de c ... os lugnr ... ·s son expu!s"ulas./.19 En 

Clteclienya Joda la publu ... ~iún fue dc:t'-•nicla inc-lu;i:c:ndo a !os cvnwnistas loc.:ules, lo 

que provocó una rcsisfL·11c1a que fue ap!astuda por la fuer=a. mi/e\· de personas 

faero11 fusiladas y los sohrcvivit:ntcs f11~ro11 deportados en ntasa. en una noche, en 

vagones , ... ~ara ganado hacia Ka=c1J.H!Í11; 111uchas pt'rsona ... murieron de tifo, han1'1re y 

agotamiento por el largo VIOJ&! reali=udo en i11vierno. y por si fi''-'ra poco fueron 

realojados en pequeiios grupos disperso.f:. 1111.·=clados co•z otra.:; minorías ta,nbién 

deportadas, en campos de traba/o ji.Jr:ado 

Cabe mencionar que la culahoración de: dichos pueblos januis jU..: dcn1oslrada: en el 

caso de los pueblus montaíl...•scs Ju acu.su,:ión fue irreal pues sus territorios nunca 

fueron ocupados por los alcnzuncs. y de habt?rse dado la ocupación d~ los pueblos 

del Cáucaso estos no la habrían aceprado. se hubieran dado levantamientos ante el 

dominio alemán con10 se rcali=aron en contra de los ruso.-.. La República Chechena 

a/ iguaf que fa fngus/:e Y fa lÍL" C,~rft11eafzu.•ro11 S1tprin1idas por lln t::Íecr.:to en /9../6.J,jO 

14
• ChrisWard.~ .• p.ig. 19S. 

• 4 • .. Chechenya". ~. Proceso Internacional. México, no. 950. 16 de c::nero de 19'15. pág. SS. 

1'° Roben Conquest. Ru-sia vjsla con !'>entido común, Trillas. México. 1963, pngs. 14:::?·147. 
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Para 1957. mc!diante otro decreto, cinco grupos 1'1inoritarios, que habían sido 

exiliados y acusados de deslealtad a A.~ia Central, fueron rehabilitados. entre estos 

grupos se encontraban los ha/Icores. los c/11 .. ·chenos, Jos ingushes, los karachis; sus 

territorios /Íleron restaurados pero esto no resofrió 1..•/ problema. pues fueron 

recibidos con gran hostilidad por la poblaciú11 ahí asentada {principa/mcnte rusa): 

al regr1..•sar .se encontraron que sus ecuno111ias tradicion,1/es hubian sido destruidas y 

que ahora la región era dt!pt:ndie11/e del centro y otras regiones. 

Poslerior al r1.."'Stablt:cünienro de las repúblicas autónomas de los pueblos 

monta11eses. en el periodo de J,~se.tta/ini:ación llevado a cabo por Jrushov, estos 

pueblos tuvieron que adaptarse y con'l.'l\'ir con lus rusos -durante la década de los 

años sesenta y setcntu se dio U'U.l 1n1gracuJn 1nC1 ... iva de rusos (crh:tianosJ a esa 

región para trabajar en la industria petrolera. Poco a poco fueron adapt.:1'1dose a 

esas l~rriblcs condiciones, sin perd"•r la csp~ran:a d.! que algii11 día voh.:crian a ser 

ind~penclientes. De hecho. en J95S se produjt.•ron vio/c!ntos cnfrenuunientos, en 

Grozny. cuando rusos, que 11ivl.:zn C'n Ch1.:chc"t)'U, masa .. -raron a población cliechena 

durante tres dia.s; para aplacar la ..>ituación partt.~ de lngu->hctia se anexó a Ossetia 

de/Norte. 

Durante la década de Jos ai'ios sesenta se dieron movili':acionc.s, dirigidas po,. 

lideres musulmanes, para que se agruparan en los !'1111nid (comunidades sufitas 

clandestinas); en 1969 se puso una bo~nha en la estatua del general Emolo'\.', quien 

parricipó en la conquista del c·áucaso, y en e ... as fechas se for1nó un partido 

clandestino cuyo líder fue a dar a un hospital p!!.iqttfátrico. En 1972 se aplastó de 

forma violenta otra rebelión en Jngushetia. A pesar de todo, las actividades del 

Islam clandestino aumentó y para 1981. se hubia con'\.·crtiJo en un gran problema. 

Con el gobierno de Gorbaclzov y pvr supuesto duranre la aplicación de la 

Perestroilca, estos pueblos Vt!n la oportunidad de volver a luchar por su 

independencia. Desde 1986, tanto los chechenos como los tártaros cotnien::an a 

manifestar su descontento anle el dominio sovh~tic.·o tSJ 

tu Zidanc Zmoui. ••La URSS y la cues1ión nocional ... Pcn~s1.-oika JI, UNAM/FCPyS, Cuadernos de R.J., no. 
l. Mc!xico pág. :?6. 
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Todo lo anterior muestra que si bien los lideres soviéticos afirmaban que los 

sentimientos nacionalistas sen•irian para fortalecer el régimen a ni~/ local y 

nacional. para lo cual todas las formas de autonomía serian garantizadas. en 

realidad el nacionalismo fue y ha sido combatido en repetidas ocasiorws. 

3.3./. ELCONFL/CTDCHECHENO 

El deseo de los chechenos de obtener su independencia no se debió 

únicamente a la resistencia histórica demostrada, que caracterizó a este pueblo 

desde tiempos de .la expansión del Imperio ru.o;o, sino también a cuestiones étnico

religiosas, económicas y politicas. 

En Chechenya conviven rusos y musulmanes lo que ha provocado un fuerte conflicto 

de tipo étnico y religioso. Por otro lado. la situación económica y política en la que 

se encontraba la Unión Soviética y, posteriormente, las nuevas repúblicas. hizo que 

los minorías que componían el Estado multiétnico. entre ellas lo chechena, se 

organizaran para luchar y lograr su independencia. En 1990 los chechenos 

organizaron un Congreso del Pueblo y designan presidente al general C>ojar 

Dudayev. 

El 27 de octubre de 199/, Dojar Dudayev, e:c general de las fuerzas armadas 

soviéticas, es elegido presidente de la pequeña república autónoma de Chechenya y 

proclama, unilateralmente. la independencia de ésta; sin embargo no se le otorgó el 

derecho a salir de la Federación y solicitar pertenecer a la ONU. El 7 de noviembre 

Ye/tsin declara estado de emergencia en Chechenya y manda a dos mil soldados 

para intimidar a los rebeldes, corta los subsidios e impone un bloqueo comercial y 

aéreo.1-':Z 

En 1993, Chechenya atraviesa por una crisis económica sin precedente, las escuelas 

cierran, y esta situación es aprovechada por la oposición chechena. la cual se 

iu. -chcchenia'". ~.Proceso Internacional, no. 9SO, 16 de enero de 199S, pig. SS. 
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moviliza en contra de Dudayev . apoyada por .\fose,;, éste ordena bombardear el 

Parlamento para desmantelar la oposicion. Posteriormente se organi::a un golpe de 

&tado contra Dudayev y es apartir de entonces cuando se desatan los 

enfrentamientos abiertos que dudarían hasta finales de 1996. 

Para Rusia la declaracjón de independencia fue ilegítima. alegaba que Dudayev 

asumió el poder por la fuer:::a. suprüniendo un refer<-:ndum sobre su presidencia que 

se celebraria en junio de 199./, y que los rebeldes co1iformaban un grupo minúsculo. 

hecho que fue desmentido cuando se rea/i.;:ó una gran manifestación a favor de los 

rebeldes en Gro;:n_\.'. 

En 199-1 se comienza a observar claramente la política imperial dir(r:ida por el 

presidente Boris Yeltsin. política que caracteri::ó u/ in1perio ruso y posteriormente al 

Estado soviético, quien al pretender asunúr el control absoluto sobr<.' todo el 

territorio de la república rusa decid<-• pasar a la ofensiva y utili::ar/a como un 

escarmiento para los demás pueblos que t<.'llÍan o tienen la intención de 

independizarse. El doblegar a Chechenya significaría obtener el control absoluto. 

Así el 11 de diciembre de 1994, tropas del ejércao ru..so entran a la capital chechena, 

Gro:ny. dando inicio al co~icto entre Rusia )' Ja república autónoma de 

Chechenya.'-'.J Sin embargo. la guerra provocó una profunda crisis en el ejército 

ruso. hizo clara su indisciplina y la mala situación tanto política coma económica 

de/país. 

Es necesario tomar en cuenta que Chechenya ha sido y es parte fundamental de la 

Federación por lo que no está ni estará dispuesta a perder ese territorio. Para los 

rusos reconocer la independencia de Checlzenya significarla abrir la puerta a 

nuevas secesiones. lo que traería como resultado el colapso del Estado ruso. 

A dos años del con.flicto se puede observar que lo sucedido en Chechenya no fae 

algo nuevo que debiera sorprendernos, el movimiento fue un resultado inevitable del 

cambio en la política rusa a partir de 1994, cuando se retoma la mentalidad 

m Ana TereA Gutil!rrez del Cid,~ p41g. 5. 
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imperial para refor:ar el Estado Ruso, mentalidad que provocó movimientos, 

muchos de ello.V violentos, desde el Imperio Ruso. Yeltsin buscaba no únicamente 

restaurar el viejo ünperio sino también proteger la integridad territorial de la 

Federación. 

Lo anterior nos lleva a preguntarnos por qué el enfrentamiento violento no se dio 

desde antes si ya se mencionó que Chechenya se declara independiente en 1991, y 

de hecho ya tenia el control sobre .vu territorio aun ante lo indignación rusa. La 

respuesta se encuentra en los .vucesos que se di':ron en e.vos a1los, Ycltsin estaba 

preocupado en cómo reorganizar Rusia después del des1nembramie1110 de la URSS, 

cómo enfrentar la seria situación econó1nica )' la.v luchas intc!rnas. en el Parlamento, 

ante las nuevas reforn1as propuesta.'i: para hacerlo Tres culos después también había 

que preocuparse acerca de la orguni=ac1ón interna del territorio de la Federación. 

es entonce.o; cuando se encuentra que alj.!unas nlinorias pretendt'n llegar a formar 

estados independient1..~s y algunos como Chechenya son de gran importancia para 

Rusia. p1..•ro también habit.1 qu'-.. lograr la estabilldad fpolitica. económica y .'íocia/) 

para pod'-.. r obtener u_vudt1 del ext~·rior 

La Fede,·ación rusa no acepta c¡ue Chechenya se separe porque es de vital 

importancia económica y estratégicamente indispensable. En territorio clzeclzeno se 

encuentra la refinería 1nás importante de la región - refina el petrúlt.!o proveniente 

de las repúblicas asiáticas como A:crbaiján-. por su territorio pusa un oleoducto 

vital que enla::a los mares Negro y Caspio, y. además, e.'í el centro de una red 

fandamental de comunicaciones con el Cáucaso, con el sur de Europa y con el 

mundo islámico, al norte colinda con la región productora de granos más 

importante de Rusia. Chernozcn1nie, y cuenta con industria meta/mecánica y 

alimenticia. H4 

Estratégicamente no sólo Chechenya sino todo el Cáucaso ha sido importante para 

evitar la influencia y expansión musulmana, de ahí que los jefes de varias repúblicas 

y regiones del Cáucaso norte exigieran al presidente ruso que elaborara una 
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sopesada po/ltica nacional para soluciona,. ese conflicto pues la estabilidad y la 

paz. al menos en esa región. pendían del nudo chechen. 

La guerra chechena no se limitó al territorio checheno, pues en enero de 1996 los 

rebeldes tomaron rehenes en una ciudad de Daguestán, y el ejércllo ruso fue 

mandado por YL·ltsin para fL•rminar con la resistencia cnechc•na. con el pretexto de 

que las acciones terroristas emprendidas por los rebeldes podrían hucer estallar el 

área del Cáucaso e incluso todu Rusuz. pues hay que recordar que en Rusia no sólo 

existen problemas étnicos en el Cáucuso sino en otras regiones como en Si heria -por 

ejemplo el del Tzumen, que ya se n1encionó: tarnbit!tr nunorías co1110 los tc/Jutkis. 

yakutos y eskilnos lzicü.•ru11 n1antfic!>Tu su malt!star pues debido a !a crisis económica 

no tenían alinu:nros si'.ficienres, aunque no p1dieron su soheranía ni fueron 

co,,.flictos abi~rtas y violentos co1no t!l chcchenn. 1.u En respuesta y co1no prot1;..•sta 

contra el cerco ruso, un coniando de chcrk'-•sus y abjasos. simpati::antes con el 

rnovimittnto checl11:no, 'º"'aron por asalto un barco de pasajeros en un puerto 

turco.1-~6 Por otra parte, aproximadan1c11tc cinco mlllon~s de personas de origen 

caMcásico. que viven en Turquía. lucieron 11u.111iflesto _,·u de.'tcontcnto por las 

acciones rusas emprendidas, como los hombardeos. contra los clzcchenos. 

Después de quince meses de guerra el presid~nre ruso elaboró un plan de paz para 

la república separatista de Chi:chenya. para tratar de remediar la impopularidad 

que le dio a su persona. a nivel nacional e internacional, por el uso de la fuer::a en 

vez de haber negociado con los rebeldes, lo que le dificultó la obtención dt? apoyo 

del Fondo Monetario Internacional (F/t,-f/) y de inversiones extra1y·eras: el plan de 

paz también se elaboró para no perjudicar su.s aspiraciones por conquistar un 

segundo período presidencial. H .... Además fue presionado, en gran medida. por la 

comunidad internacional, principalmente por los Estados Unidos y la Unión 

Europea. Sin embargo, a pesar de haber anunciado la elaboración del plan de paz 

para terminar con las hostilidades, las tropas rusas seguían llegando a Chcchenya. 

1" Julicn Pin Ri\.c:rs ... !\.tinorfa.s étnica!>'', R<l.7,._1..; Hum"n<l'i., Ci.t. ln1crnac1onal Editor.i. Barcclonn, 1992. vol. 
11.pág. 371. 

,,. .. Secuestran rebeldes un buque en Turquía", Rcfortnll. MC:xico, 17 de enero de 1996, pilg. l 6A. 

m Miguel Garcia Reyes. ''Rusia al rojo vivo", ~. México. 2.5 de mlll"Zo de J 996, pág. 24A. 
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En lo personal apoyamos la tesis act!rca de que la desintegració'1 de la URSS fue el 

primer paso para la muerte de la 1nisn1a Rusia. La Federación Rusa sigue siendo un 

mosaico étnico, religioso y cultural. por lo tanto sigue viva la posibilidad de 

conflictos en el interior. Rusia dejó ir a los pu1.~h/os eslavos y bálticos porque era 

inevitable; respecto de las reptihlica.v de Asia Central. su independencia equivalía a 

deshacerse de pesadas carga.v ecunúmica.'O y políticas. pero en el caso de 

Chechenya. o de cualquier otra república que .se encontrase dentro ele la 

Federación, el mínimo inrt..~1110 por separarse es indignante y hay que castigarle 

para que se o/\•iden los cininios nacionalistas. }'cltsin pen:ró que seria fácil. rápido y 

discreto sofocar el n1ovi111ien10 .-reparatista c:on el envio de fiu."'r=os rusas. el JI de 

diciembre de 199-1. pero lo ,~ierto es ~¡uc.• dr;t un conflicto inh:rno se posó a tura 

guerra cn:il sangrienta que provocó más de oc.:lzcnta mil \·idas. c11 su mayoría 

civiles: aproximudame11te nwdio 111il/On de refugiudus: la destrucción de la capital 

y docenas de pueblos. así cvmo nun1erosas 1¡ue_¡as sobre \•10/aciones a los derechos 

humanos ante la comunidad internaciunal. De aquí que es posible afirmar que ~I 

co11flicto se inrcrnaciona!t::ó. 

El caso checheno es un punto. del cual tanto la opos1ció11 como la n1isn1a población 

rusa. ademcís de lo chechena .... e han hasado para crll{car la política de Yeltsin. no 

sólo por lo matanza de chcchcnos .. -.obre todo ci\•iles. sino pur el envío de jóvenes. 

que reali=an servicio en las fuer=us arn1adas rusas. 

Por otra parre. debe totnar.\·,._~ en consiclt'ración que la negocic.Jció11 para lograr una 

paz rápida en Clrechenya no se //e"'·ó a cabo por voluntud propia de> Ycltsin. sino por 

intereses particulares y extranjeros (en1prcsas transnacionaÍi!s) en la rt ... gión. Las 

empresas petroleras, extrary·cras . .firmaron acuerdus para reali=ar proyectos como 

el de Kazajstán, de 40, oon m1//011cs de dólares para extraer petróleo proveniente de 

dicha república y Chechenya tiene el zlnico oleoducto que puede l/(!var el crudo al 

Jl.lar /\legro para exportar/o postt•riortnt!nte a Eurvpa.1$8 Yc/tsin se ha visto 

presionado porque las c111prcsas ya han rea/i:ado ga:ílos _v no pueden ponerse en 

marcha los proyectos hasta que tennine por cornpleto L'I co11.flicto. Adcnuis Rusia no 
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está dispuesta a permitir que el petróleo de las repúblicas de A.sía Central. se vayan 

a la zona musulmana. quiere que el crudo siga pasando por territorio ruso. cuya vía 

más directn, como ya mencionamos, es por Chechenya; aun cuando la guerra dallo 

los oleoductos chechenos. la construcción de otras rutas seria má.r costosa que la 

reparación de las existentes. 

Sin embargo, la bUsq~da di.! soluciones al cortflicto también respondió al peligro 

que habría significado su continuación y agravan1icnto, pues .<re corría el riesgo de 

Msatar una corrflagración mundial, ante la participación directa de los paises 

11tusuln1anes y, en general. de la comunidad inrernacional. 

Aun cuando se ha llegado a un acuerdo a corto plazo, pues hasta r!I 31 dtt diciembre 

*I 2001 se discurirá la cuestión de la independ1.•11cia de Chechcn_..,.a. t.39 sigue latente 

el ~ligro de nuevos enfrentamientos é!ntre las distintas 111i11orias enclavadas en 

Rusia y de una desintegración, pues como ya se dijo. por un lado las rivalidades 

basadas en cuestiones étnicas continuan y por otro. los niveles de pobre:a siguen 

siendo altos: todo esto aunado al descontento por el caos qufi! ha ocasionado el 

trdnsito acelerado al capilails1110 (corrupción. prosiruc1ón, alcoholismo. 

narcotráfico. etcétera.) y el estah/ccimiento de una dc"1ocracia liberal, no nos 

~rmile asegurar que los confliclos "étnicos·· en Rusia han terminado. Además el 

hecJro de que se llegara a un acuerdo también se dchió en gran parte. a la muerte de 

Dudayev.Jefo del gobierno de /chkeria (patria chechc11a). acaecida el 22 de abril de 

1996 durante un ataque ruso. El .JI de agosto de 1996 .~e pone.fin a la guerra, pero 

el retiro total de las tropas rusas se rea/i:ó hasta principios de enero de / 997. 

El 2.J de agosto de 1996 se firmó el principio del acuerdo de paz para Chechenya 

entre los lfderes separatistas y el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. 

Alexander Lebed -quien faera destituido en octubre-. dicho acuerdo según el 

ConseJo de la Federación tiene cardcter zínicamente político. por lo que toda 

discrepancia se arrcglard sobre la base de la integridad territorial rusa, lo que nos 

IM .. Amanaza ministro de Finanzas ruso con no enviar fondos a Chechenia .. , ~El Mundo, M~xico, 
6 de octubre de 1996, pág. 56. 
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hace pensar en nuevos enfrenta"riento.s pues Rusia no piensa perder el territorio 

chc!chstnu. 

Reconstruir Ch,cJ,,nya. seg1'n analistas, tomará aproximadamente treinta años y la 

rtrpúh/ica no cuenta con recursos para hacerlo. no lray trabajo ni dinero para pagar 

los salarios, falla agua. electricidad, calefacción, etcétera. 1611 El destino de medio 

,,.;/Ión cÑ! refagiodos. en otras regiones de Rusia. es incierto. Una de las par~s del 

acue,.do de agosto. ent,., ü/,,d _,.. Masjadov (jefe del Estado Mayor de los ,.,he/des). 

f"'* la celebración ~ elecciones presidenciales y par/amentarias, 161 el 27 de e'lero 

de /997. Por un lado. Moscú necesitaba un poder legitimado para que de esta forma 

pudiera negociar y, por otro, para los jefes separatistas era necesario reali::ar las 

elecclo#les que les permitirán legalizar su régimen. 

Las elecciones son organizadas por el Gobierno provisional. y debe tomarse en 

cuenta que los cinco candidatos preferidos combatieron contra los rusos -Astan 

Masjadov, Shamil Basaev. Jtfovladi Udugov y Ajmed Zokac\'-16:! y por lo tanto es 

probable que Chechenya tenga un pre.s1dcntf! rebelde y un parla"1cnto que apoya la 

independencia de dicha república: pero también es sabido que Rusia no aceptará 

perderla; un claro ejemplo de la posición rusa es la aprobación de la Cámara de 

Diputados, a principios de este año. de un proyecto de ley que autorizará el uso de 

la foerza para ¡,,.,pedir la secesión de los territorios rusos, con tal de mantener la 

integridad del país. 

Aslán Masjadov. es electo presidente de la República .Autónoma de Checlrenya, la 

elección foe avalada por observadores de la Organización para la Seguridad y 

Cooperación Europea. Masjadov prometió luchar en contra del crimen, reconstruir 

la república, fortalecer la religión musulmana, restablecer relaciones con todos los 

1-Alvaro SierT"a, -chechcnia. votos en 1ensión"', l:!tf2rID.!, México, 26 de enero de 1997. p.tg_ :?:?A. 

1• 1 Las elecciones se rcalizar.tn de •cuerdo al sistema de escrutinio mn)orilariG en dos vueflas. en la primera 
rcsullar6 eJeaido el cand.ida10 que consiaa la ma)'orla absoluta de los votos pero si nungún candidalo lo logra 
se cclebranli una segund• vuelta el 15 de febrero con los dos candidatos más volados. Se requiere de la 
panicip11ción de al menos el 50% de los electores inscritos. si esto no se logra el proceso elcctor•I comienza 
de cero; el presidente electo tendrá un mandato de 5 anos. 

,.., Alv.t1ro Sierra, .. Chechenya. Vocos en tensión".~. México, 26 de enero de )997. pág. 2:::?A. 
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paises y lograr el reconocimiento de la soberanía chechena. cuanto antes. por parte 

de Rusia.16-' asl como proteger a la población rusa en Cltechenya para evttar una 

inte,.,,,ención rusa. Al parecer tanto los rusos co1110 los chechenos quedaron 

conformes y el conflicto se ha solucionado. el presidente, el gobierno y el Canse.Jo 

de Seguridad estdn dispuestos a dialogar con Chechenya. sabre la base de los 

acuerdos de Jassaviurt (ruso-chechenos) Rusia ha dado prioridad u las vías 

políticas y económicas para someter a Chechenya y n1antenerla dentro de la 

Federación; sin embargo. con el pro.l·ecro de ley sobre el uso de lafiJerza en caso de 

que la integridad de la nación no pueda ser defi•ndida por medios econÓ"1icos, 

pollticos o diplomáticos, ante acciones ih•gales encaminadas a la secesión.164 es 

clara la posición rusa ante la cuestión a discutirse en el 2001 sobre la 

independencia chechena. Por su parte. el nuevo gobierno checheno, que asumió sus 

funciones el J 2 de febrero, mantendrá la intención de lograr separarse de la 

Federación por vía pacifica, aunque /accione.~ como la encabezada por Salrnan 

Ruduyev, líder guerrillero, no reconoce las elecciones y amenazó con lanzar ataques 

terrorislas contra Rusia para lograr la independencia. Esto nos hace pensar en la 

posibilidad de que los sectores radicales <-''1 Chechenya desaten luchas intestinas de 

efecto similar a las que precedieron los dos ª'los de guerra. El futuro checheno, por 

lo tanto, es impredecible. no se puede afirmar que será estable y mucho menos que 

el conflicto ha terminado. 

Aun cuando la formación de un Estado checheno independiente es poco probable, 

de crearse su sobrevivencia será dificil, la reconstrucción tomará tiempo para estar 

al menos como se encontraba antes de la guerra, y hay que recordar que su 

situación económica nuncafae muy buena. como país independiente no podrá basar 

su economía únicamente en el petróleo; la situación política aparentemente es 

estable pero siempre han existido pugnas internas. entre los clanes. En fin, 

Chechenya no tiene antecedentes y experiencia. por decirlo de alguna manera, de 

haber vivido como un Estado-Nación, corno ocurrió con las repúblicas bálticas. Sin 

embargo, con la posible reunificación entre Rusia y Belarús, ejemplo de las 

1•• .. Gana Masjadov en Chechenia". ~. Mt!Jeico, 28 de enero de 1997. pág. 19A. 

, .. .!&Csu::nll. M~xico, 16 de enero de 1997, IBA. 
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intenciones de Rusia de extender su dominio .v mantener la integridad de su 

territorio; la situación de las repúblicas con población musulmana corre el riesgo 

de enJpeorar, es naruru/ pensar que la política de rusiflcación se endurecerá. el 

resentimiento de esos pueblos puede aumentur y /os conflictos volverán a hacer su 

aparición, pues la Federación Rusa no preh•nde p1..•rder 1.•/ territorio checheno 

itnportanre por su.s recursos fpt.•tru/eros. oleoductos. ercéu:ra.). y para evitar la 

influencia 11uLSulmana. Tal V(.'=· en un futuro. a largo pla=o. Chechenya llegará a 

estar en condiciones de independ1=arsc pero si no lo logra posib/enu.>nte busque 

separarse y unirse &.J alguna república musubnona, lo que podrci /lev&.Jr a graves 

enfrentamientos a nivel internacional. 

De este conflicto pod .. ·mos decir siguit.•ndo los tipos de situ.acioncs en que se 

encuentran los grupos Ct111cos en cunj/Jcto. c:xphcadus en !c..l primera partl! de la 

presente investigación, que los checJu:nos (11111.suln1anes) a.'ii comu los dt!más grupos 

que componen la Federación. están dentro de un E.~tado multiérnicn en dnnde 

constituyen minorías por i:/ hecho de 5cr .. d~f<-'n.~111r:s" dt!I ,grupo dc11n111a11te, en este 

caso estumo.'i hablando de /os rusus fcrio;tíanv vrrudoxos). Por tunru. en lo que al 

conflicto se refiere se~zin Ana J\.far~alis. oodemos decir que fue un conflicto 

interétnico, esto es, un conflicto al interior Je un Estado rRusiaJ, p.:ro también fue 

un conflicto entre 11.n grupo étnico en e! poder (ruso) y 1111 grupo subordmado cuyas 

demandas en torno a las cuales se desenvolvió. llegaron a ª"'cna=ar la integridad 

territorial del país. Respecto de la demandas. éstas giraron en torno a la lucha. 

desde tiempos del imperio, por la indep1.•nd1..~ncia politica o autud ... ·rcrmin~u:ión: sin 

embargo, como se ha demostrado la negativa del gobierno ruso por otorgar la 

independencia a Chechenya. por cuestiones '-·conónlicas. políticas y tcrritorialc:s. no 

permitió a los chechenos conseguir su objetivo, quienes únicamente consiguieron 

una mayor autonomía cultural y política, el respeto. al menos en el aspecto formal, 

de su identidad .v derechos étnicos. como el de profesar su religión, hasta el año 

2001 cuando se discutirá la independencia chec/Jena. 



..... 
.J . .J. 2. Pos1c1rJ.v t.\TER.\'AC/0.\~'4/. A/'l,TE EL CO.\'Fl.l<·ro 

En lo que re.~pecta a la co1nunidad internacional, su posición ac«!'rca J,/ 

con.flicto c:hechcno e.:1·tuvo bien definida, pt1e.\· no todo.r los paises .re "'anl_/é.'ituron ~n 

contra dt-~ la poli11ct1 dt..• 1110110 dura op/icutla por ,.¡ pre.ndL·nf, .. ruso Borís Yelt.rin.. 

Cuando el conflicto ü1ic1<Í 110 se hi:o nu11>:tí11 pronuncü.11nie11to en contra de /o$ 

ataques rusos en c.·1t<1<..0 hen.\·a. ;va que en t! ... os n1on1entos la comunidad inter'110CÍOl'ICI/ 

tenia los V.JO.'< P"e.Hus en otro co11.flicro. étnic:u, no nll(l' lr!jos de Rusia, es/alftDs 

hablando di!I conJlicto c!'1 la el' Yugoe.,/avia Adtwuí:r los paisc.~ occülental's no 

con.sidt."raban viahle c•ondc!nar obierft.uncnre las acctvnes rusas 

''ticiaha /'-' reo,..guni::aciá11 del pu is, y de.• hr.rt!rlo podría 011U?11a::ur la estubilidad ~" 

la región y rt."lrasur .\/lS plu1u:•s respecto de los nuc."'1.'0S e:wados. tan o/r¡;::ctivos ,para 

sus intl!reses. 

Los Estados U11id,1s. se 1nun~fi_~s1aro11 en contra ele/ uso át..• la i·iolencia ¡>OTa 

solucionar el con/licto y rc:cv1nendúrt>n u Rt1.\'lc1 nt•goc1ar co'I lo . .,· rebeldes, aunq1t1e 

en un prú1c1¡:1io Ju rcco1nt'ndac1ón fúe Jrcclta de.· .JÜrn1a n111y discreta pu1.-""S sie rro1aba 

de un a.s11nto i'1rer110 J(J.J 

Lo posición de la l/11ió11 Europea fue un1h(~'"'· por un lado. criticó la viole19Ciu 

pero. por 01ro, se planh"Ó la posible adhcsi<ín de Rusía; 1o6 aunque de forn10 

separada A/erntnúa hi:o manijlesro .fll apoyo a la polírica rusa itnpfemenrada e11 el 

con.flícro.1<r .rldemás R:.aia logró una "1c:,,1hresi'a ,•n el Consejo de Europa. a pesar 

de /as nu1ncrosas qut.•jas, ante: diversos furo.f' internacivnalt?s, .\ohr~ violaciones 

ma.sit.•as de los derechus hum,;111os. 

En lo que respecta a los p11íses mus11/n1a11e.)-. con10 Afganistán o Irán. esros 

MOstraron su slmpatía y .~olidaridad con las rebt.'fdes. La.r nuevas rep1íblicu.~. sobre 

todo las bálticas. al igual que orros pueblos del Cáucaso criticaron la glM?'rra 

••• "'Ri:spald• Oot'C a Vcltsin", .8..di?a!u. Internacional, México. 17 de Julio de 19915, p.\g. 181\. 

•• •Secuest...,. rebeldes un b1.1q~ en Turqufa ... ~. lnremacional, M1bcico, 17 dr.: cn~ro de 19'96, ple. 
i9A 

1•
1 -Aceptan c;hcchcnos ncgoci•r con Ycltsin", Refunna, ll.-1é,,;:ico, 24 de m.1yo de 1996, po'tg;. l!"A. 
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"fraticida '';168 por ejemplo, las repi¡blicas autónomas de Rusia pidieron al 

prf!sidente la búsqueda de unu ~ulució11 rl.Ípida al conjlicto pero también se quejaron 

por no haber sido consultados cuando se dio la invasión de territorio checheno y 

porque. además. la guerra perjudicó la econoniia de todo el país. Rusia en 

respuesta declaró que podría romper relaciones diplomáticas con cualquier país 

q~ llegara a olorgar reconocimiento a la república separatista, haciendo 

referencia a Jos paises del Medio Oriente. lr.P 

La ONU por su parte no realizó ninguna declaración en torno al conflicto checheno, 

q~ sin duda alguna se internacionalizó, únicamente se conMnó el uso de la 

violencia y se pidió llegar a una solución pacifica: básicamente se participó a través 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados fACNURJ 

debido a la gran cantidad de refugiados que originó el conflicto -a petición de Rusia 

y de Ja Secretarla General de Naciones Unidas. en todo el Cáucaso no sólo en 

Chechenya. El ACNUR actuó en coordinación con el PAlA, la UNICEF. la OMS y el 

Departamento de Asuntos Humanitarios;ro sin embargo estas agencias centraron 

su ayuda para las repúblicas cercanas y refugiados de Chcchcnya en ellas, mientras 

que la Cruz Roja Internacional participó directamente en Chechenya. con asistencia 

humanitaria, pero también condenó los ataques e hi::o un llamado a la comunidad 

internacional y a Rusia para terminar con la violencia. cuando seis de sus 

miembros .fueron asesinados en Gro,;:ny. 

No obstante que la sociedad internacional estuvo pendiente y apoyó las 

negociaciones para lograr la paz en Chechenya. y de que en las elecciones 

participaron observadores internacionales, este conflicto hizo patente la 

incapacidad de la comunidad internacional para intervenir y solucionar los 

conflictos. surgidos después del fin de la Guerra Fría. Por ejemplo. la participación 

de la Organización del Atlántico Norte, en la ex Yugoeslavia, puso en duda su 

, .. El Parlamento lituano hizo un llamado al mundo sobre la cuestión chcchena. "Rc\felan operación rusa paru 
liquidara los rebeldes".~ Ml!-xico,26 de marzo de 1996, pág. 20A. 

•- "Amenaza Rusia a p•ls.es que apoyen aChechcnya ... ~.México, 27 de enero de 1997, pág. 22A. 

no UNHR. "Thc North Caucasus"'. l!!!l.!mn. United Nations High Commissioncr for Rcfugecs, March, 19QS. 
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capacidad para mantener la seguridad; a pesar de su claro interés de reintegrar a 

Jos paises del Este, r1 aunque su preocupación real sea el control del poderlo 

militar del antiguo bloque enemigo. ante la amenaza que sigue representando Rusia. 

y su.s pretenciones de convertirse en una gran potencia e influir (económica, política 

y "1ilitar1nenteJ de nuevo en los países de Europa del Este. La nueva seguridad 

europea, el mantenimiento y expansión d&~ organizaciones como la OTAN. se 

justifica ahora en la amena=a que repre.n•ntan el narcotráfico. el terrorismo pero 

también los conflictos étnicos. 

Como se ha podido observar la politica represiva .v discriminatoria caracterlstica 

del imperio y la Unión Soviética se continuó aplicando para las minorías de la 

ahora Federación Rusa. lo que provocó el resurgimiento de conflictos étnicos y el 

agudizamiento del conflicto checheno. claro sin perder de vista la importancia que 

tuvo en la reaparición de estos conflictos la crisis no solo económica sino política y 

social en la que se encontraba. y se encuentra. el nue\·o Estado. 

Si apare.uemente se llegó a una solución del conflicto checheno, ésta. como se ha 

visto, se debió más a la preocupación del gobierno ruso ante por la opinión de la 

comunidad internacional -imprescindible para además obtener ayuda del 

extranjero- y por el interés en convertirse de nuevo en una potencia sino mundial al 

menos regional, pero también se debió a la pretensión de Boris Yeltsin por ganar un 

nuevo periodo presidencia/; sin embargo, el haber .o;uspendido la discusión sobre el 

"status jurídico" de Chechenya no quiere decir que el conflicto ha terminado, por el 

contrario únicamente se ha tomado un descanso que permitirá a ambas partes 

retontar fuer:apara iniciar de nuevo el enfrentamiento en el 2001. 

Por otra parte, la seguridad no sólo de la región sino la seguridad mundial no se 

logrará con pactos y alianzas nti/irares, o la ampliación de las existentes, como la 

OTAN; es necesario buscar alternativas que pueden ir desde reformas 

111 Maria Cris1ina Rosas,~. págs. 87·91. Ver tambit!n, Mariano Aguirrc. "'Eur-opa entre la integración y 
la desintegración, el desano de las nacionalidades''. 1 os N11cionelismo'i, Seminario de Investigación para la 
paz. Centro Pignatelli, Gobierno Aragón, Zaragoza, 1994, págs. 183~ J 84. 
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constitucionales. la niejora de la situación econóniica lu1sta el respeto de los 

derechos humanos y el de las minorías. Si bien no ha_t.· fórmulas que permitan 

terminar con el nacionalismo étnico. pues es un residuo del pasado que no se pudo 

superar, seria conveniente al menos adoptar medidas para que en situaciones de 

crisis económica, política y social. el nucw11ails1'10 no esra/h• o sea manipulado 

paro agudizar el con/IIcto. Contar con w1 marco multilateral de cooperación 

encargado de solucionar las raíces de esto.'i con.flicto.v; y poder establecer a nivel 

internacional un medio que permita pena/i;:ar a los Estados que violen los derechos 

de la.s minorías. 



CoN<-'J.usroNEs 

Una ,.,.= LJhordado el 1ema de la d.:.\·1111..:xrac:tdn d~ lo.\· Fs1ados cuma 

con.sf!cuenc1a dt..'I rl.!.\"11rJ.:11nu:n10 d,_. ccn~/!1c:tos c.-;lllh:o.\· c:n el mundo. podemos conclt111: 

que l!~fin de:/ .HJ.:lo #\:\-.\"t.." ha cara1..·1er1:udo por 111u.1 .\.L'rtt' di! J.:rande" can1huJs. 

Por un lado en.f'h:nramu."f un procL'.HJ de J.:foha/J=tJciá11 no .n1/an1c111e .:condm1co que 

//ende a /a cr1.•acu;11 di.! orgc,u11::uc1ont.'.\" s11pranac1ona/L.'s _l--' de e.\·/n1ct11ra.<• que 

cumpíten cun el l.!· ... ·tado Nac1án: y por otro. la rt!c..'<nijiJ.:11rac1dn del mundo como 

resultado dt! la creactún de n11c.."\'O.\" /ú·rado.\·. /.!:.,- prect.\"C.1men1t.• t.•n t!Sla 

rccon.fig11ra,·u>n en donde lo.\· cunjlu:ro.\· Juuco.\· han _;ugado 1111 papel de11..·rn1111ante, 

put!s se han er1x1do cun10 la pr1nc1pal <.Ylll.\"~I de de_unft.•>;rac:uin Je/ J::•aaJo /'1/uc:1ún _v 

la cu11.fC.Jrmacui11 d<.' otro.\. A\·i pues. 'º" 11ac1011all.\·1110.\ IUH han demustrado '/lle! lu.\

prvces:os de IUlif¡CaCIÓll hall tell/t.ÍO puco J:t:1IO. Í()S puch/o\· 11lJCIOllC.\', 11UCIOl1U'1dade.\

O e/fuas s1¡:11cn p1d1e11do el <.'ler,·1cuJ t.Íc.? s11 capacidad de a11t0Koh1erno, el r<.'.\peto y 

la pro111ucuJ11 de s11 c11lt11ra, len¡..,•--ua, '-'"·.ftera. 

Cierto es que las com11n1dade.\· humanas 1u11das por fueron:.\· /ustúncus, gcu;.:reificos 

y culturales luchan por el respeto a .HJ 1de1111dad cu/ectn.•a v incluso por la 

co1zstn1cciú11 de un E.'ftadu que /v.\· repre.H'nte. ·''1n emhargo, en la ma}'uría de los 

c:onjllctus que se \.'l\'t!ll acruallnenre lu.'i factures que les dieron ungen no fi1eron 

puramente étnico.\· y se debieron en Kran parte:: al fin del orden /J1pular que 

expcr1n1entó el entorno 1nrernacu.Jnal 1111p11esto dt!.\pll¿.\- de la ."ieg1111Ja Ciuc:rra 

Mundial; posteriormente, a la 1ncapaculad dt'I E.wado dt.• dur c:ah1da u/ 1ntt!r1or del 

mismo a las mu1orias, deh1dv a la apll~:acuin de políllca.'i dt.• as1n1ilac1<;n (negación 

de las diferencias 11ac1011ale ... ) y de de.\·truccuín lu.1c1a estas idenudades en aras de la 

integración, cu11so'1dac1ún nar..·101u~I y u11ljicac1ú11 1erntor1al: y por ú/un10, a la 

acumulaciún de prohlemas de llpo econón11co, po/iuco y social. fJe tal n1anera que 

al hablar de confl1c1os é1111cos nu nos rcfennws a c:nfrentam1e11tvs provocados por 

diferencias solamente c!tnicas, s1110 a e1ifre11tan11entos dehido a cuesflones 

económico, político- sociale.5 en donde la identidad étnica se prese11ra como un 

factor de movili:aciún pu/itica y soc1al: es decir, que los grupos en conflu:to se 
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1df.!11lif;c..111 y difert•1u·1a11 dt! /u.o• (."CJt1traruJ... con fta.vc en crllerio.f étnicos -sf!'lal 

racu1le."O, re//g10.wJs, 1.:ul111ralc.'i, llng11Í.'•llco ... ·. etcétera. Por ,-ons1J{M1en1e. los 

cunjl1,·10.'í é111h:us pon'-"" en peligro no .-.álo la 11111dad na,·uural .'il110 también lapa= 

11111ndu1/. put!s, r..·01110 .'ie lia \'l.1t;ft1, en 1n11cha.o¡ OL'UHone.\· tra.'ipa<tan la.~ fronteras 

1iac1onalc:.'i /u que ung11ra s11 1t1r.:rnuc1nnL1't=c..1cuh1. 

Co1Lo;1deran10.'i c¡ru.• la.'> nunoríu.'i étnu .. :a.\· Je,,e:n ...-er r1.•conoc1da .. <o como parte del 

s11ott:ma 1111ernuc1011al (c:onro .'ill/t!l<H Jt.?I J )crecho /11tt!rnac:1en1a/ y actores e11 I~ 

rc/uc1onc!.\ 1t11crnac1onc1/c ... ). pu1."."i no /u.r__\.· un Estado tflll! no .\·ea n111lt11u~cional en 

mayor o ,,,._•nor xrado, y por /u tanto, t!I reconoc1n11ento y rt.' ... p .. ·to de /u plural1Jacl 

c11l111ral scn·1rú para la constr11cc:uj11 dt! nut."n1... rclac1tJnt.'... dt• 1gualclcxJ y 

cun,·n·e11cu1 pacíjicu t•ntre /el\· c/J.,llntas 11ac1<Jl1t.'.\' .. '-' puehlo'i 

A pe.<oar ele lo ... · avanc:t"s del r ... ·conoc11n1t-•11to dt-• ltJ.'i derecho..,. de las m1non·a~ y de la 

part1c1pt1<.."1Cjn cit.' /\.''1c:1011t•\· (!111das t.'ll los co1~/l1c .. ·tos, t'SIO.'i SIJ..'l1C'l1 .'ilt!IUÍo ,·ictuna.s ck 

trato.,. d1scr1m11u..11ono.\· y \'lo/a,·1nnt"s dl· 01.,. dL·rechos. 

Las Na. ·10111:s l/111L/as hall c ... tafih·c:".lo \'arto.\· llL'>tr11n1cntu.'l para promo\•er lo.~ 

dcrt.>c.:hu.<o dt.• /us pw:filos uuligena.'i; .\"in cn1har~o. af;..:11110 .. '> /:' . .;lado.'> no los han 

ratlficadu y otros lo han hecho .HHo fi.Jrmalmentc. AdL'mch. huy '(Ut.' recordar que 

todos las resol11cuu1e.'> e1nuulu."'i por Nac1onc.\· {/nulas .\011 .sólo r.:comcndacu>nes lo 

que ha l/e\•ado tt.1111hh..;n a c11..:s11011ar .\"11 t'ficac1u t.'11 el c11n1plln11L!ntu de su." 

propú.Htus, c.·01110: el n1a11ten1n11L"nto de la pa= y ."iCJ..~iridad 1nternacu,,ia/: la 

preve11ciún de las amena=a.'i a la pa=; la .\·upr<-'.+.;lfjn dt! todo ucto de agre.'flón y la 

.+.;o/uc1ún pacifica di! lo.'i prohle1nas y confl1cto.\· 1111er11a,·u.nwfc.'> (eco11ám1co.f. 

~·oc1a/11.\-, pvlit1cos y c11/t11ruh.•s), d11sarrolla11do y es111nula11Jo el respeto de /cu 

derechos del hombre. Así p11e!i, c:s 11cccsar1a una rt:e . .;tn":t11ruc1á" de ésta para 

poder enfrentar la pruh/emállcLl m1111d1al actual. Esto e ..... '>e deben 1ns1í1uc1onalcar 

los derechos Juu11ano.\· de las 1n1tturías t.'11 d1 ... t11110.'l }Uros y ahrír el dehate subre la 

capacidad de las Nac1uncs Unidas, y en general dt! la conu"udad inlcr11ac1onal. 

para penali=ar a los E."itados que vwlen estos derechos porq11c sólo a.d lo.~ ubjelPvs 

de ésta serán cumplldu.\· .. Pero tan1hién e~- necesaria la \•o/untad para .folucionarlo..~ 

la com11rudad internacun1al únicamen1e se hu in\'lJ/11crado en conf11ctos que puedrn 
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ajéc1ar/es. por !iU cercanía o por .'iU.'i 1ntere.'ie . .;, como lo demu:urá en el co,.ifltcto de 

Y11gocslav1u y '-'" la dc:s1n1egruc:1ón de la (/n1dn !únwJ11ca, en Chechenya la 

aparente :ro/ucuJn d1.•I confl1cto y la purt1c1pac1dn n111nd1a/ no fi1e tu1110 por 

c14est1unc.'i l'erdaderamt.•nte h11man11arta\· o por la ª'-cuín efc!Cll\'a de orga111smus 

intcrnac1onal.:.'i, ,~cn110 >ª .o;c: mencuu1d. Adc:r11á•1, al parecer /o.'i confl1c/rH étnico.'i .i·e 

pn.•sentan como la nue\'a amt!nu=a para la .<•e;.."11r1dad mundial y serwrán para 

)ll!Uificar el man11..-•111m1e1110 y aum<-•nto del poderío n11/11ar y a/1a1i=a.\· como la CJTAN 

e inc/11.HJ a .\·11 pretenchda an1pllc1cui11 para t.'0111rolar du:lw poderío. 

Cun10 se ha \'l.'i/o la ex {IR.\~.\-.<-".\. 1111 claro e.1c!n1plo dt! la d1:.\·intexración e 111te¡.:rac1ón 

de los l:.~·tado.\· como c:on.\·ecuenc1a de.:/ re.r11rg1m/f.:nto de cu11.fl1cto:r ét111co."i: la 

dcsapar1c1ón dl.-- la (/n1ún So\·1C:11ca no .H)/o puso fin a la estructura internacional 

que exl."itUÍ durantt: la c;ut!rra F'rla. S/110 q1u• cv¡Jenciri la t!Xl."itenc1a ele con.fllctus 

é1111cos que hahían .ndo reprunido.\·. La l IR..'-;.\' fue 1111 J:.:\·tado m11/11nuc1onal pue."i 

1ncorpuró a diferentc.:s n1111orit:.1.\· pero no respl.•tU .\"11 cultura y fiJrnzas de 

organi=ación: tanto el /n1pcr10 con10 la l IR...S.\~ .o;e curact,:n:aron pur la ap/Jcuc1ó11 de 

una política 11y11.\·ta y cn1t:I Ju.1c1a las m11wrÍ<L\·, 

El deh1/11amiento de la Ull.">S c:vn1u potencia 1111111d1a/ y el detenuru de su s1t11ac1ún 

económica y política pru\"ucarun 1111 xran male.\·tar sucia/ y revivieron el 

rescn11mie11to de la población no rusa, dando pauta al resurgimiento de lu.l· 

conjlicto."i é1111co.'f que llel-'aria a la dcsintf!grac1ón de la Unión y al ."iurg1miento de 

nuevos Estados. 

Sin embargo. algunos de esto~· nuevo.'f Estados siguen siendo al igual que el Imperio 

y la URSS un mosaico étnico. lo que mantiene latente Ja postbilidad de nuevos 

confl1ctos y por ende la desintegración de estos. como en el caso checheno. en la 

Federación R11sa. 

Chechenya aprovechó los factores mencionados anteriormente (el malestar social, 

la crisis económica por la que atravesaban las repúblicas de lo que fue la URSS. el 

fuerte resentimiento hacia los ruso.'f) e inició un movimiento para lograr su 
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Independencia que llevaría a una guerra ctvl/ en la nue!va Federación, ante la 

negativa del gobierno n1so a reconocer la 1ndcpcndenc1a chcchcna. Flay que 

recordar q11e la po/illca neo1mper1alt.'ila para refi~r=ar el Estado ru.'io y proteger su 

integridad territonal ."ilJ..-rue cxutiendo. 

Sin /11en aparcntcmt!trtt.• podría dec1rs,• que .._.¡ conf11cto c·Jwcheno concluyó con la 

firnru de! los ac..~u.:rdos Jas.'ícn'111rt. lo lin1co que se 111=0 fi1c: prolon~ar Ju agonía de la 

défi1/ ¡.-,•dcrac1án: pues aunque ya existe un goh1en10 "/c~i11mo·· en Chechenya con 

quien nc¡::ocltJr no .ve J:arant1=a que t!."ltc: c:onjl1cto J'-· ... ·uparc::<:a, ya que gn1pos 

guf!rrtllero.•; como el d1r1~1do por Salman Uaduyev no n.•co1wce /n.'í re.'i11/taJos Je las 

elecc1tJne.'í y amena;a11 1..·on lan=ar ataq1u.-s terrorista.\· contra U.u ... 1a. 

Con. .. uh•ran10 ... qut! Checlwnya c:o1PltJ Fstado 1nd1.:pend1cnw no podril .-.ohrevtvir, pues 

nu cuenta con un suwma pulft11..·o dt!jln1do (no tu~-r.> c.Y.pcrtcnc1a cumo Estado 

11uJepe11di&.'nte anrer1or11u.·n1e): adc11h.i.\· 110 c:1u:ntL1 con una ccon111nfa cstahlc y aun 

cuando tiene gratule:.\· recurso.\· pctrult.:ro.\·, no r.:ndrá la L·apac1dad por sí sola de 

~;uhs1s11r n1 lu1ct•r frl'nte a las 14.•ndencu1s. por partv dL· lo.o;; paíse.\, dc 1111e¡:.rarse en 

bloques .:cunú11ucos. Tamh11..'n dehe tomarse en crwnra q11t? n1it.•ntra.v el gohierno 

ni.su cunrinúe con los 111t1.•11tus de refor=ur el h-src1do n1so y la 1ntt!;,;r1dad 1err11onal, 

la pern1anen,·1a d4.' Chcchenya de11tro Je la l·i!dt,racitin es \•11al. econ1jnuca y 

estratégicamente. por sw; recursos y porque adt!n1ás se evitará la 11ifluencia 

musulmana dentro de la reguín. 

Reparar los da1los materiales causado.\· por la guerra en Ch4.'clienya tomara 

aproximadamente treinta año.s y por lo tanto la formación de un h.-~·tado checheno 

independiente no se puede visl11n1hrar en un futuro 1nn1cd1ato, pero si la pustbilidad 

de nuevos enfrentamientos étnicos en la Federación. y en otros Estados. 

Ningún Estado e.s ajeno al problema de los conflictos é111icos. de lrecho México e.'i 

un Estado pl11riétn1co ya que cuenta con más de cincllf.!llta gn1pos émicos. la 

población indígena es una parte esencial de la nación, ésta hace patente la rique=a 
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y dn•f!r.sic/ad C:''11l1ural de nuestro pals. pero también nuestra deuda .roc1a/ con su.'f 

sectores -los cuales se encuentran en su ma:;yorla marginados. 

Con el leva111umien10 indígena en Cl11apas, del pnmero de enero de /99../, se hace 

111a11ijie.'tto t:I n1alt•!i·tar y la dran1á11ca .wtuación en <Jltt! W\"en la mayoría de los 

grupos étnicos. q111ene.'i dcmu11dan r..•I respt!to d<! sil.V derecho.<r colecuvos y uno 

mayor au1011omia. Se bu.\·ca hact!r e.Jt!c11\·o~· ln.v derechos h/.\"tÓrtco.'f de lus gn1pos 

indl¡:ena.'f con Identidades pr(Jpias, l·n el 111arco del E.'ftado Nación. es decir. 

establecer una nue1•a reluciún enrre gn1po.\· t!tn1cwr y .\·octedad nacional. }:,Sto c.:s, la 

deman"la de! nu..ryur autonon1ia por parte de lo.\· gn1pos é1111cu., imp/1"·a 11110 

descentralt=ació11 polí11,_·a. pt!ro el /:Studu no c{)rrc: p,·/Jgro de una dr!.'i/11/egrac:u;n. 

En el Ct.L"º e.A• A-lfixico es nece.<tarto, en prtincra n1.\la11c1a, rc:c. onocer y rexpelar la 

cx1stf!11cia de /o.'t grupu..,,· étnicos (su.,· cu.,·tumhre.\·, fi~rnu1' de or)!a111=ac1ún. lenguas, 

e1cétera) . fla.'tta el momento, la rcacc.1án de..•/ xoh1c..•r110 '11ex1c:u110 .n! ha /ln11tado 

ún1can1c:ntc al reconuc1n11en10 de la c.'Xt.Henc1a de lo.,· puL·hlo.\· indígena.\· en dos 

articulo.\· con.ttrt11c1011a/es (-la. y 27), y en la aparen/te' dHpo.\lctÚll y hucnu voh1nrad 

para .tolucu111ar el conjllclo en C .. h1apu.\·. ,\'u1 c.•n1harxu. las re/hrnta.'t co11s1i1uc.·10nale.'J· 

no abarcaron los derecho.\· '-"conón11cus, .'ioc1alr:.-r y polít1cos de los pueblos 1nd10!i, 

por ejentplo, ,_.,., la rc.Jonna al ariicu/o ~7 no .n.• rcconuc:en los terntonus indígenas 

ni se afirma el derecho a las tierras co11111nales y C.Jldales de lo.\· grupos é1111co:r. 

Han pasada ya tres años desde el le,·an1antic1110 en C. .. Juapa:r, sin que se haya 

llegado a ningún ac11C?rda. aunque en el discurso ele/ gobierno se Jzahla de la 

hiisquecla ele sol11c1ones al probh:n1a indígena, no sólu en e.ue esradu. Afientras 

tanlo en Chihuahua .'fe hi=u patente el agud1::am11.!ntu de la situació11 de las 

/ara/Jumaras (debido a los alto.'f índices de mortalidad a causa de la desnutrición) y 

la prohabíliclad de que se den más levantamiento.\· en otros estados de la República 

mexicana. 

El problema en Rusia. en México, y en otras partes del mundo es mantener la idea 

de que el Estado debe .i·er homogéneo. es/o es, que sólo debe existir una 
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nacionalidad. una religión y un idioma negando a.d la cxutencia ele minorías o 

grupo.ir étnicos en el 1111t!rior de lo ... m1smo!i. A.'ri p11es, la ... 11uac1ón de lo ... grupos 

ét,.ico.-. no es re.,·ultado de políticas atslada.or .orino responde a 1111 patrón global 

basado en el prcdumin10 y supremacía del Estado nación. 

El Estado enlonces put!de llegar a tolerar la dn·cr.oridad pero nu aceptarla. trata de 

tmponttr y con.H:gr11r la 11n1dad tu1Ctunal; por un lado .H! 111ega la pluralidad <.·u/111rul 

en numftrc de la 11111..•gración nacional.\.' por ntro, las d~fcrencta.<r étnlcCl.'i y cu/1un1/es 

se refiu~r::an para asi cnc11br1r las contraJ1ccw'1es .\OCtale.or cxist.:nte ... lo que ha 

/le\·adu a/ surg11n1ento dt! los l/a,,1ado .. \· "c:n11jl1ctos ._;1n1co.\· ": aun cuando se 

so/u<.'IOth .. :n los factores que mutn·aron el s11r}!1n11entu Je ..... .,·to.'li C:o'1jl1cto..; 

(econám1cos, po/illco ... y soc1ale ... ). la ulen11dad étnica y el re.-.c1111m1ento ... eguirá 

prL•,·a/e,·1t.•ndo e 111clu:HJ d~ficulta11do /u complc.'la ... o/uc1cjn de cualquu:r ,.-unjl1cto. 

CUtLHderado cumo étnico. Como sea el c:o11fl1c..·to de CJuupLls y otroi; n1uwmientns 

suc1alcs de carácter n111nd1al no.i; recuerdan que 110 ... e ha '"nco111raJo una so/u,·1dn 

al prnh/cnra exuwntf! entre la relacuh1 de la ..... u,~u•Jade .. modcr11as y los Estaclo.'i 

modernos cun lus gn1pos é1111co.-r tradic1tn1ale."i. 

Una de nuc.Hras tareas como 111t~rnacu•nal1stas es c.\·t1u:il..1r aqru·//us problemas que 

aquejan a la sociedad internacional, como /us c:o11f11ctu.\· .... :1n1cos. Aparentt!mcnle 

exi.'ití.! 11110 hrecha entre el e!J·J11d10 dt! las c:111..•:ia1011es t!tnica... _.._. el :u ... tema 

internacional, puL'S .''if! ... uponia que el Hs1udo-l"./ac1ú11 1mp/icaha una unülud sin 

conjl1ctu.~; se hablaba d"-•I milo de un E. .. tado .Hn contrad1cc1om!s, unifornre, que 

mostraha como i11cx1s1en1e la c11cs11ún de las &:tilia_.,, nac1011al1dades, naciones o 

m111oria.s. 

Nuestro papel cntonce.'i es c.'itudiar y anah=ar el conjuntn de f.:ncítn.:nos que actúan 

en la.'i relacione.'> 1n1ernacionales, lomando en cuenta qr1c el peso c! • .,;pecíficn de lus 

minorías a nivel internacional ha aumentado, p11e_'i ya se han in.'ienc.1do aJ sistema 

internacional deforma i1id~!pcndicn1e al E.'ilado-Nación. 
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Por lo ranto, _l' para co11c/u11·. la..~ nunorfa..<• .~e han coni•ertido sin duda alguna en 

11no de los nuevos actore.or de fas re/a,·u~ne ... - 1nternac1ona/es. cuyo papel ha idu en 

aumen1u a partir de fa Jesapancidn del orden hipo/ar existente, hasta finales de la 

década de los a~los º':henta, y de tJ.:ual o mayor 1mportanc1a será .oru participación 

en la ,·onfiguracit;n de: un nuero orc.A.~11. 
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EJEMPLOS. -CONFLICTO.V ETNICO.f;• 

J GranBn!laiJa- católicos y prote11-1a,,1es en lrl<nlda del Norte 
2 Espcula. Francia-lé.z...-c.·os· 
.J Espaiia-Cata/a,,cs 
4 Ex-Yugo.o;/avia-!tcrhio.,., hOMllO!t', macedonios, croa/as 
5 Albalr1a-u/aha11ese.o;, .l·erh10.,; 
6 Ruma111a-lrú11gcu-o.s, ruma11os 
7 Ira/e, Irán Turqula-kurdus 
a Egipto-copto.o; 
9 Ch1pre-griego.l·, t11rcos 
JO Jsrae/...Qrahes, i.\·rae/ie.o; 
J J Irá,,-haha 0

1.'f 

12 ¡,,Jia-.. \"1/ch.."i, QS.">01'1C!t'CS, hodo.'f 
J,J /ndia-hi11dmJs, mU.!iU/ma11es 
J-1 Palc1!ttU11-( .. hac:hemira 
J.S Chi11a-11bc1uno.f 
16 Dang/ades- chakm~· 
J 7 M»a11mar-ltart!l1. ltach1n, mon y .'fhan 
/8 Jndonc:uu-tilnore!t· 
19 Ma11r1ta111u 

20 Se,,i.-xal 
21 Nicarag11a-misq11ilos 
22 A"'énca del Sur (Ecuador, Perú, Bolivia)-indlgenas 
2.J Togo-ltehiyes, ewe.v 
2-1 Nigeria-ltausas, yoruha..o; 
25 Zaire-lcatanganeses y kasa1s 
26 Burundi, Ruando- huru.-.. rur.'fis 
27 Uganda- handanga.'f, hanyaM-ards, clrulü·, langis 
28 Sudáfica-.:ro.sa...'f, :ulus. aparte de conflicto racial (blancos. negros) 
29 Canadá- Quehec 
.JO México, Guatema/a-1ndígef1C1.S 
,JI Sri I..a'1/ca-cü1guleses, tcuniles 
32 Georgia-uhajasianos, ossetos 
.3.J A:erhaiján- armenios a:eris 
.3-# Rusia-cltechenos. ldrraros 

• Todos los mapas y cuadros están basados en los datos contenidos en el trabajo, Jos cuales, a su vez 
fueron sacados de fuenlcs confiables. para los cuadros: Agyario estadi5'iCO uni,ennl 199S, Difusora 
internacional PI.a.nieta. Barcelona. 1996; y para los mapas: Manin Gilbert, Atlas of Rus:sjan His100· From 
MOQ e C tg thc prgcnt day Oxford Unh·crsity Prcss. Ncw York. 1993. Sin embargo, la escala gcogr.illca 
de los mapas no es precisa. 
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ESTADO DF. K/EV ¡.~o,,¡ 1-:L A.f:O 912 

E.\TADO 01:.- K1r:v 1c..;v 105-1 
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AIA.PA 2. LA HORDA lJE ORO 
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.\IAP.4 -l. IMl'ERJO ZARJ.\TA 



ANEXOlll 
l\,IAPA l. UNJÓNSOl7ETICA 

-URSS,J~Jo 

--

126 



127 

Organización de la Unión Soviética. -

- Fuenle: Dcnisov y K.irichcnko Den;chgcgn.pJ,ty.cj9nal wyiCticO Progreso, M05Cia. 19$9. 
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.\.IAPA 2. REPllBIJCAS BÁLTICA.\• 



.... 

..... 

•lituania 

•rusos 

CJpolacos 

O otros 

Distribuchin ~tnic• C'n L~tonia 1u11ra 199.f (º/•) 

... 

.... 

.... 
Distribución ecoica en Estonia 

para 1994 ("Vi• J 

.... 

•letones 

•rusos 

O polacos 

O ucraniano!'i 

•estonios 

CJ otros 

CJ rusos 

•ucranianos 
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Distribución r1nica rn Grorgi• ¡>ara 199.a (º/o) 

• a;eor¡¡:i•nos 

• •djarios ossrlos 
armrnio"' •rrrhaij•nos 
rusos l.r.urdos mrskets 
abjasos 

Distribución t"fnkH ro Armenia para 199_, {9/o) 

.... 

. ... 
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• azerhaijanos rU'iOS 
turcos arn1enios 

CI ALl"rbaijaOOS 

•arn1enios 
rusos ru reos 
kurdos 
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Di1lribución ~lnica en 
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