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l NTRODUCC ION. 

El presente trabajo pretende demostrar, en primer térmi

no, que el fen6mono imperial es eminentemente social y, por -

ende, complejo; por lo que no puede ser estudiado desde pun-

tos de vista dogmáticos o reduccionistas, ya que esto aca--

rrearía una gran p6rdida en la objetividad de nuestros enun-

cia<los y en nuestras conclusiones. Para salvar esta situación, 

hemos optado por emplear la sociologla hist6rica comparada. 

En segundo lugar, demostraremos que la constante hist6r_! 

ca entre los imperios, la constituye la dominaci6n polltica y 

no la extracci6n del excedente de otras sociedades; con 6sto, 

rompemos con las explicaciones economicistab <lul fen6meno y -

nos transportamos a un plano más amplio, en el que la unidad 

de las partes le confiere sentido al todo. 

En tercer lugar, se demostrará c6mo para el surgimiento 

de un imperio se requiere la confluencia <le diversos factores 

sociales, tanto internos como externos. 

El imperio, como fen6mcno, es dinámico y está sujeto a -

las fuerzas del cambio social. Por el lo, es capa: de adaptar

se a las cambiantes circunstancias mundiales. Por cstn raz6n. 

en cuarto lugar y como parte central <le la tesis, se descri-

birfin las principales formes que han adoptado los imperios en 

el transcurso <le In historia, haci6ndosc un 6nfasis especial 
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en los "imperios informales", ya que 6stos constitu)'en la ex-

prcsi6n más acabada de nuestro objeto de estudio. 

Para los habitantes de Jos paises subdesarrollados, la -

comprensi6n de los imperios y de su impacto en las relaciones 

internacionales se nos presenta como una necesidad vital. 

La actual situaci6n internacional no favorece más que a 

los imperios y a unos cuantos Estados afortunados; mientras -

que nosotros s6lo contribuimos manteniendo sus niveles de vi

da en detrimento de los nuestros, recibiendo a cambio sus -

desperdicios. 

La intenci6n del presente trabajo es, tambi6n, fomentar 

la critica y la reflexi6n entre los posibles lectores; con la 

finalidad de que, a la luz de la discusi6n, se llegue a con-

formar una idea mis clara y objetiva de las actuales relacio

nes internacionales. 

Es una verdadera 16stima que no se fomente la discusi6n 

científica en nuestras instituciones acad6micas, ya que en -

nuestro campo existen todavía muchos espacios en los que se 

puede incursionar ~omo pioneros; pero nuestra investigaci6n e 

se restringe a girar alrededor de viejos y gastados temas, -

sin tratar de penetrar más allá de Ja barrera de Jo ya escri

to. Este no es un fen6meno exclusivo de las Ciencias Socia--

les, sino tambi6n de las Ciencias Exactas. Nuestro atrazo en 
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materia cientifica y tecnol6gicn es una prueba más de nuestra 

colonizaci6n y de nuestra condena a la servidumbre. 

LA MORFOLOGIA DEL IMPERIO la presento, más que como un -

trabajo de tesis, como un intento por int~rpretar de una mane 

ra diferente las relaciones internacionales y el impacto que 

en ellas tiene la existencia de los imperios. 
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"Nuestra derrota estuvo siempre implícita en 
la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado sie! 
pre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad -
de otros: los imperios y sus caporales nativos. En 
la alquimia colonial y ncocolonial, el oro se trans 
figura en chatarra, y los alimentos se convierten -
en v-eneno". 

Galeano: La• Vena~ ... , Introducci6n. 

"Cuando lo bello es horrible, lo que es horri
ble se hace bello". 

Shakespeare: Macbe~h, I. l. 



CAPITULO 

ASPECTOS SOCIOLOGICOS PARA EL ESTUDIO 
DE LOS IMPERIOS 
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l. ASPECTOS SOCIOLOGICOS PARA EL ESTUDIO DE LOS IMPERIOS. 

"El problema de si al pensamiento humano se le 
puede atribuir una verdad objetiva, no es un probl~ 
ma te6rico, sino 'práctico'. Es en la práctica don
de el hombre tiene que demostrar la verdad, es de-
cir, la realidad y el poderío, la terranalidad de -
su pensamiento. El litigio sobre la realidad o 
irrealidad de un pensamiento aislado Je la prácti-
ca, es un problema puramente 'escolástico"'. 

Carlos Marx, Tei.ü SobJte FeueJtbaclt, Tesis II. 

"Los problemas humanos no son, como los astro
n6micos, o los químicos, abstractos. Son problemas 
de máxima concrcci6n, porque son hist6ricos". 

José Ortega y Gasset, La Rebefi6n de taa Maaaa, 
p. 30. 

I .1. OBJETIVIDAD Y SUBJETIVIDAD EN CIENCIAS SOCIALES. 

Cuando abordamos para su estudio un problema social, se 

nos presenta siempre el problema de la objetividad; el cual, 

al menos en nuestras instituciones académicas, es tratado de 

superar a través del empleo de un método científico, ya sea -

materialista o positivista. Sin embargo, en la actualidad, ª!!! 

Los m6toJos han derivado en enfoques dogm4ticos sobre la far-

ma Je entender la realidad y se han alejado, en un alto grado, 

de mantener la objetividad en sus enunciados cientificistas. 
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Con unos cuantos postulados, sus segudiores creen poder alca~ 

zar la verdad absoluta en cualquier problema social. 

Sus resultados, antes que ser un tratado de carácter 

científico, suelen ser discursos ideol6gicos sustentados so-

bre la base de un m6todo pretenciosamente absoluto e infali-

ble. Es por esta raz6n que tenemos la obligaci6n de confron-

tar con la realidad este tipo de trabajos, para que podamos -

emitir un juicio objetivo sobre ellos. 

Para algunos, la idea de la confrontaci6n es, por si so

la, un pecado mortal entre los que estudiamos Ciencias Socia

les. El viejo pretexto de que el hombre no es un animal de l~ 

boratorio con el cual se pueda experimentar, es desempolvado 

y esgrimido como la mejor arma en contra de aquellos que nec~ 

sitamos mis que un buen discurso para aceptar algo como váli

do. 

Cuando iniciamos el estudio de un fen6meno social en PªE 

ticular, partimos de nosotros mismos, es decir, de nuestra -

propia ideología (abstracto-concreto-abastracto), para aproxi 

marnos, lo más posible, a nuestro objeto de estudio. Desde -

este punto de partida, discriminamos nuestras variables inde

pendientes, formamos nuestras hip6tesis de trabajo y selecci~ 

namos nuestro material, dejando <le un lado todo aquello que -

consideramos como inservible. En cierto modo, cuando empeza-

mos la investigaci6n, estamos prefigurando los resultados; --
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sin embargo, 6stos serán válidos en la medida en que se apro

ximen n la realidad que se está tratando de estudiar, pero -

cuando se omite el análisis de cierta informaci6n que pudiera 

contradecir los resultados de nuestra investigaci6n, o se re

duce la realidad social, transformándose en una consecuencia 

for:osa de un solo factor, no se está en condiciones de acer

carse mucho a la concreci6n. 

Para entender la realidad social, debemos de tener plena 

conciencia de su complejidad y de su irreductibilidad. Nues-

tra única brújula para mantener el rumbo de la objetividad, -

es la confrontaci6n hist6rica. Es por ello que, para abordar 

el tema de LA MORFOLOG!A DEL IMPERIO, hemos optado por la so

ciolog1n hist6rica comparada, partiendo del materialismo his

t6rico. 

La objetividad o subjetividad de un razonamiento no de-

pende de su origen de clase ni de la metodolog1a que se em--

ple6 para obtenerlo; su objetividad depende de su proximidad 

a la realidad del objeto de estudio. Es por ello que en el 

presente trabajo se citan autores de diversas corrientes. 

Alfonso Sánchez Vázquez escribi6, respecto de la objeti

vidad y su rclaci6n con la realidad, lo siguiente: 



"Que el conocimiento responda a intereses so
ciales, de clase, e incluso los exprese, no _!mpli
ca necesariamente que sea falso •.. Por otro lado, 
la incompatibilidad entre relatividad del conocí-
miento y verdad objetiva es insostenible si se ti~ 
ne presente que todo conocimiento es aproximado y 

relativo en el sentido de que nunca podemos consi
derarlo acabado y absoluto. El conocimiento aprox_! 
mado, relativo es verdadero (=objetivo)" (sic.) -
(1). 

l. 2. El. CAMBIO SOCIAL. 

12. 

Como hemos reconocido que el objeto de nuestro estudio -

es eminentemente social, debemos de entender, por lo menos de 

un modo general, los elementos y mecanismos que conforman una 

sociedad; esto es: los elementos científicos, técnicos, cult~ 

rales, ideol6gicos y las relaciones sociales de producci6n, -

asi como la forma de gobierno y de participaci6n política, el 

manejo de la informaci6n, de los roles hegem6nicos, entre 

otros, con la finalidad de comprender la dinámica social. 

Dentro de lo que constituye la dinámica de una sociedad, 

distinguimos que existen dos tipos básicos de fuerzas que in 

Sánchez Vázqucz, Alfonso, La Irleofo9(a de fa "Neu.tllafldarl 
1deof6glca" en faa Clcnciaa SocLafea, citado por Riva--
deo, Ana María (comp.), en lnt1toducci6n a ta Eplatemoto-
gla, M6xico, Ed. U.N.A.M., 1981, p. 134. 
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teract6an negándose mutuamente. Este choque constante cngen-

dra el cambio social. Kaplan dice al respecto: 

"Toda sociedad vive haciéndose a la vez por -
fuerzas de conservaci6n y fuerzas de cambio, pero 
impulsada en Óltima instancia por las segundas"(Z). 

Como podemos ver, todas las sociedades están condenadas 

al cambio, pero no todas cambian de igual manera y de igual -

magnitud ni al mismo tiempo; esto es debido a que cada socie

dad es un fen6meno cultural 6nico, 

Dentro de los cambios podemos distinguir dos tipos bási-

ces: el cambio inherente y las mutaciones. El primero es "un 

movimiento no destructurante sino sometido a estructuras"(3); 

y, el segundo, consiste en una serie de cambios de manera pr~ 

funda que afecta a la sociedad en su totalidad, con lo que se 

pasa "de un sistema de estructuras a otro" (4). 

En el caso que nos ocupa, podemos decir que el surgimic~ 

to de un imperio es una mutaci6n hist6rica, en la que se rom-

Kaplan, Marcos, Eatado y Sociedad, México, Ed. U.N.A.M., 
Za, reimp., 1983, p. 117. 

3 Ió-<.dem, p. 125. 

Idem, 
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pe con la continuidad; esto es, que una sociedad empieza, por 

asi decirlo, una nueva vida; cuenta con nuevas instituciones 

sociales y culturales y, básicamente, con un nuevo papel a ni 

vel internacional. 

Mientras que para Lenin, cuando una sociedad logra alca~ 

zar la categoría del imperialismo, es por el cambio inherente 

de sus estructuras econ6micas capaitalistas(S). Sin embargo, 

el imperio conlleva un cambio más profundo en cantidad y for

ma de las relaciones internas y externas de un Estado; además, 

a nivel internacional, estos cambios se hacen más notorios, -

pues no solamente implica una transferencia de riquezas -cua~ 

do se puede-, sino también el dominio político de otras socie 

dades. 

Aunque por lo regular, las mutaciones hist6ricas son pr~ 

cedidas por revoluciones sociales, no podemos deducir de esto 

una regla general. En nuestro caso, puede suceder que inter-

venga otro elemento que fundone como catalizador social; és-

te es, como lo llama Maclver(6), el precipitante. 

Sin embargo, como en la química, para que un compuesto -

Lenin, V.J., El lmpe1tiati~mo, Faae Supe1tio1t del Capita-
lümo, Moscú, Ed. Progreso, 19i9, J.19 pp. 

6 Maclver, R.M., El Papel det P1tecipUa11te, citado por Ami 
tai )'Eva Etzioni (comp.) en Lo~ Camb.loa Soeialea, Cap.-
46, México, Ed. F.C.E., 3a. rcimp., 1984, 453 pp. 
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funcione como catalizador, es necesario que existan condicio

nes especificas para que pueda cumplir su cometido. Esto es, 

que el precipitante s6lo puede ser llamado de esta manera, si 

y sólo si, su aparición en el contexto social produce una --

transformación profunda en una gran parte de sus estructuras 

vitales, en lo interno y en lo externo, culturales, políticas 

y económicas; y esto sólo es posible si preexisten una serie 

de ~ondiciones de crisis en ciertos sectores esenciales de la 

sociedad; y que son detonados con su aparici6n. 

Es de mencionar que el precipitante no es un fenómeno c~ 

ya acci6n sea exclusiva dentro de los Estados, sino también -

tiene una gran influencia dentro de las relaciones internaci~ 

na les:. sobre todo cuando desemboca una guerra mundial, como -

fue el caso del asesinato del archiduque heredero de Austria, 

Francisco Fernando, en 1914. 

Tampoco debemos de entender al precipitante como un he-

cho que aparece mecánicamente en la Historia, sino que revis

te un carácter aleatorio, pues no aparece ni en la forma ni 

en el momento que se le espera; sin embargo, cuando llega a -

suceder, debe de ser aprovechado por los Estados, clases so

ciales, partidos políticos y grupos de presión, para conse--

guir sus objetivos, o para replantearse programas, acciones o 

necesidades, y enfrentar a la Historia como quehacer humano. 
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Para dejar en claro la funci6n del precipitante y su tr~ 

sendencia en la historia, dejemos que sea el propio Maclver -

quien lo explique: 

resulta patente que el papel del precipi 
tante puede variar enormemente de importancia, y -

que en cada caso s6lo la podemos calibrar si com-
prendemos todo el sistema dinámico en el cual en-
tra". (7) 

I.3. EL PROYECTO HISTORICO. 

El cambio social reviste un carácter complejo, si consi

deramos que toda sociedad reviste una doble cualidad hist6ri-

ca; la cual consiste en que la sociedad, a la vez que es una 

consecuencia de su propia transformaci6n, es el antecedente -

de su propio cambio. Pero los cambios no son mecánicos, sino 

que existe un espacio que le permite a toda la sociedad avan

zar en el sentido que ella más "desee". De ahi que toda soci=. 

dad cuente con un proyecto hist6rico, ya sea de clase, de éli 

te o nacional, que le permita concertar sus fuerzas y enfocar 

las hacia la consecuci6n de un objetivo. 

En el caso particular de los imperios, siempre antes de 

su aparici6n, sus sociedades padecen un sentimiento imperia--

lb.ídem, p. 379. 
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lista; el cual las lanza a emprender la tarea de conquistar 

otros territorios, aunque para ello tengan que someter a ---

otros pueblos. 

Este sentimiento imperialista es el que le imprime su -

huella al proyecto hist6rico del Estado. Debemos de tener cu! 

dado en no confundir la Raz6n de Estado con el proyecto hist~ 

rico; ya que la esencia de ésta es la defensa y supervivencia 

del mismo Estado, mientras que éste representa el objetivo -

·el fin- que el Estado persique, así como la forma en que pr! 

tende alcanzarlo. 

Para la consecuci6n de las metas que se propone el Esta

do, el proyecto comprend.e todos los aspectos de la sociedad; 

por ello, debemos de entenderlo como una totalidad compleja -

en la que interactúan las instituciones sociales, culturales, 

econ6micas y politicas de una sociedad. Por esta raz6n, no p~ 

demos interpretar al fen6meno imperial como un efecto de de-

terminadas condiciones econ6micas dentro de un Estado. 

La implantaci6n de una política exterior imperialista, 

obedece a un sentimiento generalizado en la poblaci6n; sin 

perder por ello su carácter nacional, de clase o de élite. 

El gran economista, llarry E. Barnes cscribi6, al respec

to, lo siguiente: 



"Por lo demás no debe ovlidarse el motivo del 
poder politico, especialmente el patriotismo y los 
gestos pariidistas, a6n en el imperialismo recien
te. El deseo de 'no ceder a los joneses' en el ca~ 
po internacional o el de ver una parte del mapa -
pintada de rojo o az61 persiste. A6n hoy, una gran 
parte de la demanda de colonias procede tanto de -
los peri6dicos, las reuniones políticas y las cer
vecerías como tambi6n de los bancos y las oficinas 
de los Consejos de administraci6n''. (8) 

18. 

Los intentos economicistas de interpretar a los imperios, 

han preferido dejar de lado todas aquellas situaciones que 

contradecirían sus posibles resultados; la consecuencia de es 

te reduccionismo hist6rico, nos ha llevado a un callej6n sin 

salida, en el sentido de que se le da mayor importancia a --

aquéllos trabajos que se sustentan sobre premisas econ6micas, 

que aquéllos en los que la economia solamente forma parte de 

una unidad de interrelaciones complejas. 

Pocos son los economistas, e historiadores en general, -

que reconocen la importancia que tiene la superestructura en 

el desarrollo del proyecto hist6rico del Estado. Pero esta si 

tuaci6n quizás sea el resultado de una mala interpretaci6n de 

los textos econ6micos de Marx y Lenin. 

Barnes, llnrry E., tlüto1t.ia de la Ec.011omla del Mundo Oc.e..< 
dental, M6xico, U.T.E.11.A., 1976, p. 7i5. 
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En el caso particular de los imperios, Lenin escribi6 lo 

siguiente: 

"En las páginas que siguen trataremos de cxp~ 
ner someramente, en la forma más popular posible, 
los lazos y las relaciones reciprocas existentes -
entre las peculiaridades econ6micas 'fundamentales' 
del imperialismo. No nos detendremos, por mucho m~ 
rito que tenga, en el aspecto no econ6mico del pr~ 
blema". (9) 

Sin embargo, parece ser que no todas las personas que se 

consideran marxistas-leninistas han leido detenidamente la 

obra de Lenin, porque no aceptan a(m que "el aspecto no econ§. 

mico" de las sociedades tiene una gran influencia en la deter 

minaci6n de la trayectoria de los pueblos y de la llistoria. 

A continuaci6n, definiremos hist6ricamente el concepto 

de imperio, para evitar que caigamos en determinismos que s6-

lo entorpecerían el desarrollo de la tesis. 

9 I.enin, V.I., Op. CU., p. 15. 
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11. DEFINICICN DE IllPLRIO. 

Siempre que pensamos en el término imperio, nuestra mente 

viaja a través de los siglos y se traslada a la región corres

pondiente al Mar Mediterráneo. Evocar.,os nombres lejanos y s ig -

nificativos como el de Darlo. Sin embargo, al hacer un breve -

repaso de la Historia Universal, nos damos cuenta que el fenó

meno polltico al que denominamos imperio, aparece en las sacie 

dades que mis honda huella han dejado en la civilización, 

A Jos imperios los encontramos en distintas 6pocas, tanto 

en ,\frica como en /\sin, Europa y América; con lo que podemos · 

concluir: primero, que no se sitúan exclusivamente en una de-· 

terminada área geográfica; y, segundo, que no es privilegio de 

una sola etnia o naci6n, como lo han querido hacer ver algunas 

personas. (10) 

Para definir al imperio. debemos de estar conscientes que 

nos enfrentamos a un término que se ha empleado para interpre· 

tar fenómenos de la m(is diversa lndole; que en ocasiones, la 

mayorla de ellas, le queda holgado al objeto de referencia. 

Es por ello que, debido a la gran cantidad de ángulos, no 

10 Como ejemplo 16ase: ,\lighieri, Uante, Ve ta Mo11a1tqufo, -
Buenos /lires, Ed. Losada, 1941, 12i pp; y, llitler, Adol· 
fo, Mi Lucha, Bnrcclonn, E<l. Nutcu, col. Todo pora muchos, 
n(Jm, 42, 1962, 355 pp. 
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del todo objetivos, desde los cuales se puede apreciar el fe

n6meno, la búsqueda de una definición que satisfaga a todos -

los intereses involucrados resulte un poco difícil e intere-

sante. 

~o vamos a confrontar las diferentes definiciones que 

hay sobre el término. De lo que se trata es de explir.ar el fe 

nbmeno como un hecho histórico y, partiendo de ahi, obtener, 

de esta manera, una definici6n sólida. 

Por esta raz6n, vamos a abordar el problema a través de 

premisas generales para poder ir construyendo una definici6n 

que se adapte a todos los casos, aunque su estructura sea muy 

simple. 

Cada premisa será una pequeña afirmaci6n que inmediata-

mente será explicada y fundamentada, con el fin de no dejar · 

partes sueltas en nuestra construccibn te6rica. 

PRIMERA PREMISA: EL IMPERIO ES UN FENOMENO SOCIO·llISTORICO. 

Aunque la afirmaci6n anterior parezca una obviedad no lo 

es, ya que desde que l~bson y Lenin abordaron el tema existe 

confusión en el empleo de términos tales como "imperio" e "i!! 

perialismo". Esto no es debido a ln incapacidad de los auto-

res, pero sí es imputable a las crr6ncas interpretaciones so

bre todo de los marxistas-Jcninistas. 
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Cuando Lenin habla de "imperialismo" designa la explota

cibn econ6mica de que eran y son objeto algunos Estados y to

das las colonias y protectorados por parte d~ las potencias -

económicas. Ademls, en su libro reconoce que el imperialismo 

no es un fen6meno exclusivo <lel periodo capitalista; esto lo 

hnce cuando dice: 

"Ln politica colonial y el imperialismo exis-
tian ya antes de Ja fase Última del capitalismo. R~ 
ma, basada en la esclavitud, mantuvo una politica -
colonial y ejerci6 el imperialismo". (11) 

Sin embargo, un error en el que incurri6 Lenin consisti6 

en emplear el término "capital financiero" como sinbnimo <le -

"imperialismo". (12) Aunque, con toda honestidad, debemos <le -

reconocer que si es que existen errores en la obra de Lenin, 

no por ello pierde su gran validez científica; pero hay que -

tener mucho cuidado en saber separar al Lenin polltico del L~ 

nin científico, porque debemos de recordar que sus estudios -

tenían la cualidad de ser al mismo tiempo manifiestos políti-

11 Lenin, V.!., Op. C.<..t., p. 91. 

12 Con respecto al manejo del término "imperialismo" por ~e 
nin y los m~rxistn~ posteriores n él, conviene consultar, 
ademls de su obra, el libro <le Arrighi, G1ovanni, La Geo 
me.tll.la deC lmpe1t.taf.ümo, México, Ed. Siglo XXI, 197R, --=-
181 pp. , en especial 1 a Introducción. 
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cos. Es por ello que en el libro "El Imperialismo .•. ", se en

tremezclan el político y el cientlfico en un af~n de demos--

trar la objetividad científica de sus postulados políticos. 

El marxismo-leninismo se levant6 como un método de inter 

pretaci6n infalible y universal de la realidad. El esquema ex 

puesto por Lenin fue válido, en t6rminos econ6micos, hasta me 

diados de la d6cada de los 30's. Pero junto con el Stalinismo 

vino la parcializaci6n del enfoque, provocando una severa pé~ 

dida en la objetividad de sus afirmaciones. El marxismo-leni

nismo académico fue a refugiarse en donde las condiciones so

ciales se asemejaban a las que los esquemas describían -el -

Tercer Mundo- pero al llegar el momento de la acción poHticn 

directa se han tenido que hacer serias revisiones. 

En la actualiQad, las reformas emprendidas en la U.R.S.S 

y en China, representan ajustes históricos a gran escala en -

los principales exponentes del socialismo en el mundo. Ya no 

se podía seguir encajonando a la realidad en la teoría, los -

riesgos políticos, tanto en lo interno como en lo externo, se 

rían catastróficos. 

Se enfrentaban, en el seno de los dos colosos socialis-

tas, fuer:as contradictorias muy fuertes. Por un lado se en-

centraba un desarrollo industrial moderno y, por el otro, una 

sociedad forzada por el Estado al tradicionalismo, sin impar-
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tar si el gobierno fuera maoista o stalinista. (13) 

El marxismo-leninismo produjo una gran cantidad de estu

dios sobre la realidad social que rayaron, en la mayoría de -

las veces, en el economicismo. La problemática social que no 

se pudiC'ra explicar en términos de "lucha <le clasc5 11
, "cxplo-

tacibn"' e 11 impcrialismo" era relegada a un scgun<lo plano. Los 

problemas culturales, religiosos, de nacionalismo y de pollt! 

ca visceral, simplemente eran pasados por alto o supeditados 

a otros criterios, por la creencia generalizada de que no , __ 

eran "objetivos". Es por ello que debemos aceptar al imperia

lismo como un fen6meno socio-histbrico, porque su complejidad 

es tal, que no permite una apreciación objetiva Jesde la 6pt! 

ca de la economía política. 

Hasta este momento, el imperio no se difcrenda en nada 

de otras formaciones sociales, es por ello que lo vamos a tra 

tar en t6r11tinos de "bloque hist6rico" para explicar lo prime-

rn premisa. 

Gramsci cscribi6: "Estructura y supraestructura forman -

13 Es interesante, en este punto, leer la opini6n que se en 
cuentrn en el libro de l'nz, Octavio, Tiempo Nubfado, Mé-: 
xil·o, ~J. Scix Barral, 1D83, Zoo pp. 
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un 'bloque histórico'". (14) (*) La supraestructura está forma

da por la unión de la sociedad polltica -el Estado- y la so-

ciedad civil. 

"El campo que abarca la sociedad civil es extremadamente 

vasto puesto que constituye el de la ideolo¡!Ía", (15) que en -

términos de Gramsci es comparable con Ja cultura. 

De lo anterior, se puede concluir que el imperio. como -

formación social, cuenta con tres esferas b5sicas que son: la 

"econ6mica", la "política" -como actividad del Estado- y la -

"cultural"; que a su vez corresponden a 11 cstructura 11 , "sacie-

dad política" y "sociedad civil", respectivamente. 

14 Gramsci, Antonio, La Fo1tmaci6n de lo6 ln.telcc.tualea, Mé
xico. Ed. Grijalbo, col. Enlace/lniciaci6n, núm. 2, ·---
1986, p. 100. 

"En la producción social de su existencia, los hombres -
entran en relaciones <lctcrminad3s, necesarias, indcpcn-
dientes de su voluntad; estas relaciones de producción -
corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus 
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas re
laciones constituye la estructura económica de la socie
dad, la base real, sobre la cual se eleva una superes--
tructura jurldica y política a la que corresponden far-
mus sociales determinadas ele conciencia"; Marx, Carlos, 
Co11.t1tibuc..i.611 a ta C1t,C.tica de ta Econcm.(a Pot.C.tica, M6xi· 
co, Ud. Quinto Sol, serie Juan Marinello, núm. 1, 2a ed. 
1978, p. 37. 

15 Portclli, liugucs, G'l.am.!ic.<. y et:. Blc•qu.e IU .. ~t61ti..co, MCxico, 
Siglo XXI Editores, 8a cd., 1981, p. 18. 
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La esfera económica de la sociedad es la más empleada e~ 

tre los estudiosos <le las ciencias sociales en los países del 

tercer mundo, ya que basta con echarle la culpa a la bur~ue-

sía, a la división internacional del trabajo y al sistema de 

explotación, para encontrar la causa de todos los problemas -

que aquejan al mundo. 

Para entender bien de lo que trata la esfera económica, 

debemos de considerar, ante todo, que toda sociedad tiene la 

cualidad de generar riqueza; la que pretende satisfacer las 

necesidades de la sociedad en su conjunto -al menos eso dice 

la teoría-. 

Esta riqueza se genera de la aplicación del trabajo so

bre la naturaleza para la obtención de un bien. que tenga la 

cualidad de satisfacer una o varias necesidades específicas. 

En el capitalismo a los bienes los llamamoF mercancías; 

por ello no es dificil entender por que Marx nos dice que --

"la riqueza de las sociedades en que impera el régimen capi-

tali•ta de producción se nos aparece como un 'inmenso arsenal 

de mercancías"'. (16) 

!.a producci6n de bienes, es decir, de riqueza, se nos -

presenta como un:t necesidad intrínseca de la sociedad humana. 

16 Marx, Carlos, El Capital. C~Ltica de La Economla PvlLti
ra, Vol. I, Mhico, F.C.E., 14a reiJ11p., 1979, p. 3. 
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Aunque la búsqueda de satisfactores tiene dos planos: uno in-

dividual, como hombre, y otro colectivo, como la suma de vo-

luntades que buscan satisfacer una o varias necesidades comu-

nes. 

La producci6n de satisfactores está limitada por Ja can

tidad de recursos y de la amplitud del mercado, y requiere n! 

cesariamente de la participación de todos los individuos, ya 

sea como productores o como consumidores; pero no todos pue-

dcn hacer lo mismo y al mismo tiempo; mucho menos en socieda-

des complejas en las que las necesidades aumentan cualitativa 

y cuantitativamente. 

La sociedes presupone la organización de sus elementos -

constitutivos. "La sociedad es produci<la por seres humanos a~ 

tuantes (clases, fracciones de clases, grupos, sus represen--

tantes), sobre la base constituida por las fuerzas producti--

vas y las relaciones de producción inherentes a esas fuer----

zas". (17) 

La Academia de Ciencias de la U.R.S.S. nos dice que: 

"Las relaciones de producci6n incluyen las 
formas de la propiedad sobre los medios de produc
ci6n, la situnci6n que en la producci6n ocupan las 

17 Kaplan, Op. C~t., p. 73. 



clases y los grupos sociales, las relaciones mutuas 
que entre ellos existen y las formas de distribu--
ci6n de lo que se produce". (18) 

29. 

Toda esta maraña de relaciones econ6micas, más la in---

fluencia de la naturaleza, son las que determinan qu6 es lo -

que se va a producir, c6mo y cuándo; obviamente desde un pun

to de vista muy general, ya que se está pasando por alto el -

hecho de que la cultura es la que determina, en muchas ocasi~ 

nes, la demanda de la poblaci6n -entre otras muchas cosas-. 

Es la naturaleza la que provee de los recursos indispen

sables para la producci6n. La existencia o la carencia total 

de algón recurso tiene la capacidad de modificar, en gran me

dida, la situaci6n econ6mica, polltica y social de un pueblo. 

El hombre, en primer lugar, siempre procura proveerse de Jo -

que tiene a su alcance, inclusive puede basar su sociedad en 

la predominancia de una determinada fuente de recursos; aun--

que esto haga mu)' vulnerable a su sociedad. Por citar un eje!!! 

plo, recordaremos a Jos indios norteamericanos cuya sociedad 

giraba en torno del bisonte. Este animal proveía a las tribus 

de una gran cantidad de productos de Jos cuales dependla toda 

su sociedad, El bisonte era fuente de carne, grasa, pieles y 

18 Academia de Ciencias de Ja U.R.S.S., ita11ua( de Eco11omta 
PvUtica, México, Ed. Grijalbo, 3a. ed., 1969, p. 17. 
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combustible para el invierno. La matanza intensiva promovida 

por los americanos estaba encaminada a debilitar las socieda

des indigenas desde su base material de sustentaci6n; todo -

dentro del marco de la politica de exterminio de las culturas 

aut6ctonns de Norteamérica. Junto con el bisonte empcz6 a de

saparecer el indio americano. 

Los cambios climáticos, la extinci6n de determinadas es

pecies de plantas y de animales, los cambios en los cauces de 

los rios, la desaparici6n de lagos y las erupciones volcáni-

cas, por citar algunos fen6menos naturales, tienen una reper

cusi6n grandiosa en las sociedades humanas. 

La revoluci6n industrial trajo consigo un incremento en 

la demanda de materias primas. Este aumento no s6lo fue cuan

titativo, sino que también aument6 la diversidad de los pro-

duetos demandados. Esto provoc6 que las materias primas esca

sas en Europa se buscaran en otras regiones del Globo; lo --

cual ocasion6 que algunas regiones cobraran una importancia · 

jamás sospechada. llay quienes afirman que fue el deseo de as E_ 

gurar la provisi6n de materias primas y mercados seguros para 

sus productos, lo que motiv6 la expansi6n europea del Siglo -

XIX. Sin embargo, ésta es una hip6tesis dificil de comprobar; 

inclusive, podemos aventurar la idea de que éste fue el pre-

texto práctico para emprender la politica imperial. 
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En el caso especifico de nuestro tema, podemos hablar de 

una constante hist6rica en materia de economla: 

El imperio siempre PRETENDERA extraer el excedente de -

los paises, pueblos y territorios dentro de su esfera de in-

fluencia. 

Los romanos y los aztecas exiglan tributos; España y Po.!: 

tugal saqueaban sus vastas colonias; Alemania y el Reino Uni

do sangraban la economía de sus posesiones y de los países m~ 

nos desarrollados a través de la venta de sus productos manu

facturados y de onerosos empréstitos; en la actualidad, Esta

dos Unidos y sus aliados ccon6micos extraen la riqueza gener! 

dn por los Estados débiles por medio de altas tasas de inte-

rés y pagos derivados del uso de marcas, patentes y empleo de 

tecnologla. 

En ocasiones la colonia era tan pobre que no le resulta

ba costcablc a la metr6poli; como es el caso de Libia, que -

hasta 1924 le habla costado a Italia 660 millones de d6lares. 

La expansi6n imperial, por lo regular, requiere de un -

apoyo econ6mico fuerte, que sea capaz de sostener la expan--

si6n política del Estado. Sin embargo, hay que hacer notar -

que no todas las naciones que desarrollan una economía sana y 

fuerte, capaz de sobrellevar el peso de una expansi6n de es-

tas caractcristicas, pueden llegar a ser imperio~; porque el 



32. 

mero desarrollo de la capacidad econ6mica no es, en ningún m~ 

mento, la semilla del imperio. Desarrollo econ6mico e imperio 

no siempre avanzan juntos. 

La fuerza motriz, que hace que una sociedad acepte el ca 

mino del imperio, es la idea del imperio; la cual se encucn-

tra en otra esfera muy distinta de la ccon6mica. 

LA IDEA DEL IMPERIO ES LA SEMILLA DE LAS GRANDES NACIONES. 

Ahora veremos qué influencia tiene la política en la so-

ciedad a la que llamamos imperio. 

La esfera política está intrínsecamente ligada con el Es 

tado y sus actividades. La forma de gobierno y el Gobierno 

mismo, son algo relacionado muy íntimamente con la sociedad; 

ya que son en si un producto social. 

Ortega y Gasset nos dice al respecto que la "sociedad es 

lo que se produce automáticamente por el simple hecho de la -

convivencia. ne suyo, e ineluctablemente, segrega ésta costura 

bres, usos, 1 engua, derecho, poder público". (19) 

Todas las sociedades en todos los tiempos han contado -

con cierto tipo de poder público; el cual se va haciendo más 

complejo en la medida en que la sociedad se desarrolla. Es de 

19 Ortega y Cassct, José, La RebcU611 de la~ Ma6a~, México, 
Ed. Espasa/Calpc, col. Austral, núm. l, 25a cd., 1986, -
p. 13. 



33. 

cir, hay una relaci6n <llrccta entre civilizacl6n )' complcji--

dad de gobierno, obviamente determinada por el primer ciernen-

to. lla)' que resaltar que el aumento en la complcj id ad del go-

bierno no debe de entenderse como el incremento de personal o 

de disposiciones que reglamenten un ma)'or n6mero de activida

des; sino como el aumento de las áreas sociales en las que i.!.1_ 

tervicnc; tales como cducaci6n, scguricla<l social, investiga- -

ci6n tecnol6gica, ecologla, algunos sectores prioritarios de 

la producci6n )' en comunicaci6n de masus, por citar algunos. 

Deutsch dice que "dado que 1 a política es 1 a toma de dc

ci siones por 'medios p6b1icos', se ocupa primordialmente del 

'eobicrno', es decir, de la direcci6n y autodirecci6n de las 

grandes comunidades humanas". (20) 

Las decisiones pollticas tienen la cualidad de alterar -

el rumbo de la historia y están íntimamente ligados, en rela

ci6n reciproca, con las esf~ras econ6mica )'cultural de Ja so 

cieda<l. Si entendemos que Jas decisiones poJlticas, como ac-

tos de gobierno y socialmente hablando, se encuentran en el -

marco de Ja superestructura, podemos decir que est6 en una re 

laci6n Jia16ctica can la estructura. Los cambios de fondo en 

cualquiera de estos niveles afecta al otro. En nuestro estu--

Uio haremos referencia, básicmncntc, a 1:1 importancia de las 

20 Deutsch, Karl W., PoU'..Uca 1J Gul1le11.110, F.C.!'., Madrid, -
1976, p. 20. 
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decisiones políticas en el curso de la historia. 

En primer lugar, vamos a dar un ejemplo tc6rico para ana 

!izarlo brevemente; despu6s, daremos un ejemplo práctico, y -

por Último, con otro ejemplo práctico, mostraremos la influe~ 

cia de otros factores sociales sobre las decisiones políti---

cas. 

Una de las explicaciones del surgimiento del fen6meno im 

perial europeo del Siglo XIX es la designada con el nombre de 

"imperialismo del estadista" en la que 11 sc insiste en las in! 

ciativas tomadas por los gobernantes de Europa, los políticos 

y funcionarios superiores; y la suposici6n bfisica es que, da

do el nuevo sistema de relaciones de poder y de alianzas for

males dentro <le Europa, estos hombres juzgaron necesario ad-

quirir posesiones ultramarinas como parte de sus maniobras di 

plom5ticas, como bases estrat6gicas, como símbolos de status, 

o simplemente para ne~a~ a los rivales extranjeros Arcas geo

gráficas consideradas importantes para la seguridad nacio----

nal" . ( 21) 

Como podemos notar, Ja cita anterior considera como algo 

muy importante las decisiones políticas tomadas por los gobe_!: 

nantes, obviamente influenciados por la Raz6n de Estado; le -

21 Fildchousc, ílavid K., Economía e !mpe~-lo, La Expa11~-l611 -
de Eu•opa (1830-19141, M6xico, Siglo XXI Editores, Za -
ed., 1978, p. 12. 
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resta importancia a la influencia de la economía sobre el Go

bierno, con lo que reconoce al Estado como un actor en las re 

luciones internacionales y no como un instrumento de ciegas -

fucr:as ccon6micas; adem6s, concibe las relaciones intcrnacio 

nales en t6rminos de poder, ya que la actividad del Estado se 

centra en la obtcnci6n de poder, tal como si so tratara de un 

juego suma cero. 

Las decisiones del Gobierno pueden fomentar o detener el 

desarrollo de algunas fuenas internas que, en determinado mo 

mento, influirían en el desarrollo del Estado. Este es el ca

so del Edicto de Expulsi6n de los Judíos de Espann, emitido 

en 1492 por Jos Reyes Cat61icos. Junto con los judíos sali6 

de Espann una cantidad considerable de recursos, no solamente 

econ6micos sino culturales. Con ello, el Estado espaftol hizv 

que su sociedad perdiera parte de su empuje y patrimonio. La 

pluralidad cultural espaftola de aquella 6poca qued6 patente -

en su vieja capital: Toledo. De esta forma, la que fuera una 

cultura abierta, se convirti6 en una sociedad cerrada y retr6 

grada. 

Decir que la permanencia de la comunidad jud[a en terri

torio espaftol hubiera transformado radicalmente la historia -

de Espana, no es m&s que uno mera especulaci6n. Sin embargo, 

existen Jos suficientes elementos para afirmar que una gran -

parte del atraso actual de Espana y sus antiguas posesiones, 
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es en buena medida imputable.ª medidas politicas como la cit.!!_ 

da anteriormente. 

Las decisiones politicas, en la mayoria de los casos, -

son tomadas considerando algunos elementos tales como la Ra-

z6n de Estado y la opini6n pÓblica. Para esto, la escala de -

valores, las costumbres y las leyes de una sociedad dictami-

nan el marco de acci6n política del Gobierno. Ya que siempre 

resulta difícil, para cualquier grupo en la direcci6n políti

ca de una sociedad, emprender acciones que rebasen los limi-

tes de este marco. 

Como ejemplo, recordemos el caso de la ascensión al tro

no de Macedonia de Filipo 111. 

En nuestro tema, hay que resaltar la actividad del Esta

do, ya que al imperio no se le identifica con una institución 

de carlcter privado, tal como un consorcio industrial o finan 

ciero. Nunca hablamos del imperio de la TBM parn referirnos n 

los Estados Unidos. Por esta raz6n, al imperio siempre lo de

bemos de identificar con un Estado. 

En la esfera de la cultura es donde aparece la idea del 

imperio, la misma de la que 11nblamos en p6ginas anteriores. 

Es en esta esfera donde se desarrollan las formas de la 

expresi6n, la t6cnica, la forma de interpretar la realidad; -

en general, las ideas <le lo que se tiene que hacer, por qu6, 
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c6mo, cuándo y d6nde. La cultura se complementa con las otras 

esferas. 

~o cabe duda que, al igual que los hombres, no s6lo de -

pan viven los pueblos. La ideologia, esa parte primordial de 

la cultura de una naci6n, constituye un enjambre en el que se 

entremezclan y desarrollan formas de pensamientos diferen--

tes, pero que todas ellas se sintetizan como un fenómeno so-

cial concreto con perspectivas hacia el futuro; esto es como 

proyecto.(ZZ) Para entender a una nnci6n debemos conocer --

cuáles son sus ideas y con ello lograremos saber cuáles son -

sus proyectos. A este respecto Ortega y Gasset nos dice en su 

obra: 

"Cuando se quiere entender a un hombre, 1 a vi 
da de un hombre, procuramos ante todo averiguar 
cuáles son sus ideos. Desde que el europeo cree te 
ner 'sentido hist6r leo', es ésta exigencia más el~ 
mental". (23) 

Las ideas son las que lanzan a los pueblos a emprender -

grandes proyectos. Las ideas de libertad, democracia y justi-

ZZ ~aplan, Marcos, Op. Cit., en especial el Capítulo VI. 

23 Ortega)' Gasset, José, lciea6 y CHe11da~. México, Ed. Es 
pasa/Cal pe, col. Austral, núm. 151, So. ed., 1976, p. !'l. 
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cia, se asemejan a las Madres de que habla Goethe. (24) A su -

vez, la noci6n que tengan los pueblos de estos ideales son la 

base de sus sistemas sociales. 

Las explicaciones economicistas nunca saben diferenciar 

cuando un fen6meno social ocurre por causas totalmente ajenas 

a la economia o en las que ésta tiene un carácter meramente -

secundario; como el caso de la Revoluci6n Islámica en Irán. 

Un ejemplo m&s conocido por todos, sobre la importancia 

de las ideas en el desarrollo de las sociedades, lo constitu

ye la Gran Revoluci6n Socialista de Octubre en Rusia. 

"Tradicionalmente las revoluciones siguieron a las gue· · 

rras en Rusia". (25) Así se demostr6 cuando hubo la necesidad 

de hacer reformas a raíz de las derrotas de Crimen y Jnp6n; · 

estas reformas pretendieron evitar la generalizaci6n y radie! 

lizaci6n de los conflictos sociales; por ello, no es de extra 

fiarse que para 1917 el ambiente fuera propicio para una rcvo

luci6n social. Las guerras imperialiales rusas tenían la cua·· 

lidad de demostrar la ineptitud de la autocracia. 

24 11 llay unas diosas augustas que reinan en la soledad. En · 
torno de ellas no hay espacio y menos aún tiempo. llablar 
de e 11 ns es un trabajo. Son 1 as MADRES", r:oethn, J. W. , -
Fau<!l.to y Wl'ft.tl:c.'t, México, fal. Porrúa, col. 11 SPpan CuCtn-
tos .. . ", núm. 21, 198S, p. 99. 

25 En el texto original en inglés dice: "T1·a<licionally revo 
lutions follohcd wars in nussia"; Moorchcac.l, A.lan, Thr. 7 
RuHin11 Revofutto11, :-lueva York, llarper ~ Brothers Publi· 
shers, 1958, p. SI. 
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Los obreros, campesinos y soldados viv[an en una depri--

mente miseria, en la que eran mantenidos eternamente por la -

aristocracia, la incipiente burguesía, el clero, la bu rocra- -

cia y los grandes terratenientes. La labor de los bolchevi--

ques consisti6 en permear a la masa con la idea de un proyec

to de desarrollo que funcionaria como una panacea para todos 

sus males. E5te proyecto era el socialismo. 

Estamos acostumbrados a escuchar la historia de la Gran 

Revolucibn <le una manera muy rom5ntica. Siempre se nos dice -

que fue el proletariado ruso el que hizo la gran proeza de i! 

plantar el primer Estado socialista; sin embargo, 6sta es una 

verdad a medias. No se puede negar que el proletariado ruso 

haya tenido una conciencia de clase para sí; peros[ es muy 

aventurado hacer una afirmación como 6sta, sobre todo si con

sideramos que la clnse obrera, propiamente dicha, constituía 

una miPorla con respecto del resto de la sociedad rusa en ese 

momento. Simplemente, en términos num6ricos las posibilidades 

de implantar el socialismo en ese pais eran casi nulas. Sin -

embargo, el primer Estado socialista ya tiene setenta afios de 

vida, ¿qu~ sucedi6 entonces? 

Una de las explicaciones m5s aceptable, es la que a con

tinuaci6n se transcribe: 

"El proletariado entabla una lucha por el po
der. Es ultraminoritario (3 millones sobre 174 mi-



llenes de habitantes, l.Bi), superdesarrollado --
(75% de los obreros tienen por lo menos diez afies 
de flbrica), superconcentrado (400 000 hombres so
lamente en Petesburgo). Pero su reivindicación re
sulta suficientemente universal para ser comprend! 
da por la inmensa masa campesina y los millones de 
soldados: el nuevo Estado les ofrecer& la tierra y 

la paz". (26) • 

40. 

Las condiciones "subjetivas" que deben de acompafiar sic!!! 
pre a las "ob_ietivas" para el buen logro del fen6meno revolu-

cionario, juegan un papel más importante del que tradicional-

mente se les asigna; ya que si el campesinado y los soldados 

rusos hubieran decidido acabar con el proletariado lo habrían 

conseguido sin mucho esfuerzo. 

El viejo imperio se encontraba en un estado lamentable 

de decadencia. La autocracia babia sangrado demasiado a los 

campesinos, haci6ndolos llevar el pesado fardo que represcnt~ 

ba el proyecto de industrlali•aci6n generado por iniciativa -

estatal; los terratenientes lucian un poder económico que no 

tenían, lo que Jos obligaba a trabajar para el Estado y espe· 

rar recompensas por sus servicios; las guerras (1905 y 1914) 

26 Bon, F. )' Jlurnicr, M.A., CCa6e Ob-~c-~a y Rcvotuc,l6n, M6xi 
co, Ed. Era, col. Serie Popular, núm. 31, 1975, p. 66. -

Para principios de 1 a I Guerra Mundial, Rusia contaba -~ 
con 5,3~8,000 soldado•. 
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habían terminado con el cuerpo de oficiales del ej6rcito, lo 

que provoc6 que sus lugares fueran cubiertos por oficiales de 

origen popular, que en alguna 6poca de su vida hablan vivido 

las arbitrariedades de la autocracia¡ aunado a ésto, la des--

ventaja tecnológica en que se encontraba el pais, había acele 

rada el proceso de descomposici6n social, al no poder compe-

tir, al menos en el plano militar, con la tecnología alema---

na. (27) 

Las ideas revolucionarias ya hablan penetrado en un am--

plio sector de Ja población, por lo que la alianza celebrada 

entre obreros, soldados y campe si nos no nos resulta extraña. 

Para 1917 el socialismo era la única opción política que sa-

tisfacia y conciliaba los intereses de la gran masa trabajad~ 

ra. 

La idea del imperio no surge siempre como tal, sino que 

en muchas ocasiones el Estado se enfrenta a circunstancias e~ 

peciales en las que la expansión no es una idea descabellada. 

Por ejemplo, consideramos el caso espafiol, 

Antes del descubrimiento de América los españoles no se 

imaginaban a si mismos como un pais unido, mucho menos pensa

ban que, a un nño después del descutiriniiento,(28) su tcrrito-

27 Skocpol, Thcda, lo~ E6.tado.i <J la6 Revufocio11e~ Sociaee~, 
Mhico, F.C.E., 1984, 500 pp. 

28 La bula "lnter Caetera" es del 3 de mnyo de 1493. 
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rio •e verla incrementado grandemente. La ocasión era demasia 

do tentadora como para pasar desapersiblda. ·~orno todas las -

colonias posteriores, naci~ron por reacción natural de los --

súbditos europeos enfrentados a una inesperada oportuni------

dad", (29) 

En esos momentos no se tenia una idea preci5a de las ven 

tajas econ6micas que la colonización de los nuevos territo--

rios acarrearía. Los Estados europeos no tenían la necesidad 

de expandirse política o nacionalmente, Sin embargo, en el ca 

so de España, "el piadoso intento de propagar la fe cat6lica 

excit6 sus {mimos para aquel proyecto, y la esperanza de en•

contrar en ellos inmensos tesoros fue el interés político que 

puso en movimiento aquella empresa". (30) 

Los imperios siempre generan una cultura propia, aunque 

ésta constituya la síntesis de diferentes corrientes cultura

les plenamente identificables; sin embargo, la cultura de un 

irnper io, cons i<.lerado corno fenómeno social cspec i f ico. nunca -

pierde su particularidad al crear con el tiempo su sello dis

tintivo. Esto sucede aún con los imperios sucesores, 

29 Fieldhouse, David K., Loa Tmpc1t.lo1 Coto11.late1 dMde et -
S.lglo XVIII, México, Siglo XXI E<litorcs, col. llistoriv -
Uni\'crsal Siglo XXI, \'Ol. 29_, Za C<l., 198·1, p. 9. 

30 Srnith, Adarn, lnveat.tgac.t6n de ta NatuJtale:a y Cau•a• de 
ea R.tquc:a ele laa Nac.io11ea, vol. 11, México, Publicacio
nes Cruz O., 1977, p. 171. 
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Para finalizar la_presente premisa, citaremos a Pierre -

Grima!, quien,_rcfiexionando sobre los imperios heleno y rom~ 

no, -llega a· una' conclusi6n muy interesante y que apoya la in

fluencia de la cultura en el desarrollo y vida de los impe---

rios. 

"Los fi16sofos, los escritores, los oradores, los artis

tas incluso fueron los principales artifices de este milagro 

y acaso no exista en la histori~ otro periodo en que mejor -

pueda comprenderse que la última palabra, en la evolucl6n de 

los imperios, pertenece no a las fuerzas ciegas ni a la vio-

lencia de las armas o del ndmero, sino al pensamiento reflexi 

vo y consciente". (31) 

SEGUNDA PREMISA: El. IMPERIO ES UNA AGRUPACION DE PUEBLOS 

Y/O PAISES "QUE SE PUEDEN CONSIDERAR CO- -

MO FORMACIONES ORGANIC:J\S C1 COMO AGRUPACJQ 

NES ARTIFICIAi.ES DE SC1CIEDADES DISPARES" 

QUE ATRAVIESA!\ "UN,\ FASE TRA!>:SJTORJA DE 

DOMINAC!ON EXTRANJERA". (32) 

J.a premisa anterior plantea cuatro afirmaciones que de- -

ben de explicarse por separado para su mejor entendimiento. 

~1 firir!\:11. Pierre, El lfcl(•_n{~m(' /1 ~( Auge de. Rc•ma, ~fl-xico, 
Siglo XXI Editores, col. llistória Uni\'ersal, Siglo XXI, 
n6m. 6, 8a. ed., 1984, p. 20. 

32 l.a idea original se encuentra en Fiddhousc, David J\., -
Op. C.tt., p. l. 
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Si decimos que "el imperio es una agrupaci6n de pueblos 

y/o paises" es debido a que, en la mayoría de los casos, no 

se constituyen como una unibn real. En este punto debemos de 

hacer ciertas consideraciones de carficter te6rico para enten-

der plenamente la frase citada. 

En nuestro contexto, el t6rmino pueblo tiene un signifi

cado más amplio que el usual¡ ya que los pueblos, desde la 62 

tica imperial, son las naciones que se encuentran totalmente 

bajo tutelaje ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, l! 

gados totalmente a un gobierno central aue no es propio. Por 

ejemplo, las colonias americanas de España eran controladas -

por el Consejo de Indias. "ayudado por otros organismos espe

ciales que tenían la misión de legislar en todos los detalle~ 

para las colonias". (33) 

El concepto de pais tnmbi6n amplía su acepci6n en este -

contexto. Empleamos el t6rmino pais "cuando la comunidad des-

centralizada posee un órgano legislativo 'propio' o 'particu

lar', distinto del central, es decir, un 6rgano facultado pa

ra establecer normas generales, vfilidas solamente sobre esa -

parte del territorio". (34) 

33 Fieldhousc, David K., Op. C.tt., p. 15. 

3.1 Kelsen, llans, Ttot{<t Gc.11c1rnf del E~tadc, M6xico. E<l. Na
cional, 1 Sa c,I., 1979, p. 250. 
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La diferencia principal entre un "país" )" un Estado par

te de una federaci6n, consiste en que este 6rgano legislativo 

no es parte del Estado del cual el "país" es s6lo "una comuni 

dad parcial 11
• 

Según Kelsen, la teoría que explica el término país "de· 

be su origen )" desarrollo al caso concreto de la descentrali

zaci6n representado por la monarquía austríaca, cuyos miem--

bros ostentaban oficialmente el nombre de 'países"'. (35) 

En la historia encontramos también casos en los cuales 

un imperio puede ejercer su influencia en pueblos y países al 

mismo tiempo, como es el caso del Imperio Romano, ya que man· 

tenía "el Derecho romano en la mitad del Imperio (en la otra 

mitad se respetaban las leyes locales)". (36) 

Consideramos a los imperios como 11 formacioncs orgánicas" 

cuando existen relaciones de interdependencia entre la metr6-

pol i )" su zona Je influencia. Estas relaciones pueden ser ori 
ginadas por el mismo imperio o ser consecuencia directa de la 

trayectoria hist6rica de esas naciones, en las cuales él, en 

la mayorla de los casos juega el rol hegem6nico. En pocas pa

labras, existen elementos econ6micos, políticos y culturales 

35 lbúi.. p. 251. 

36 íleutsch, Karl W., Op. Cü., p. 82 
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comunes entre ellos, que les penniten gozar de cierta tranqui

lidad política, ya que existen los canales de comunicaci6n p~ 

ra resolver sus problemas desde puntos de vista muy similares. 

No necesariamente tienen que existir rasgos raciales pareci-

dos, ni tienen que ser econ6mica, política o culturalmente 

id6nticos, lo importante es el grado de interdependencia y de 

comunicaci6n que tengan sus instituciones. 

La dominaci6n, como en el caso de las formaciones orgánl 

cas, puede ser de extrema sutilidad; no como en el caso de -~ 

las agrupaciones. artificiales, en las que el elemento que ma!! 

tiene la unidad del imperio, es la fuerza o el control polítl 

co indirecto, es decir, a través de Sátrapas o de gobernantes 

locales impuestos, respectivamente; mientras que en la forma

ci6n org5nica el juego de fuerzas le puede permitir al impe-

rio que subsistan ciertas instancias políticas propias del -

pueblo sometido o que las colonias, en el caso de los impe--

rios coloniales, tengan algÓn tipo de autogobierno, por lo re 

gular similar al de la metr6poli; 6sto ha provocado que al lo 

grar su independencia, sus sistemas políticos sean parecidos 

a los del desaparecido imperío. En el caso de la Commonwealth, 

Strachey dice que uno de los rasgos característicos de las n~ 

ciones que la conforman es que "poseen estructuras políticas 

esencialmente semejantes. Cnsi todas ellas, en forma por lo -

menos, son <lcmocrncias parlamentarias constituidas, en gene--
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ral, conforme al modelo original inglés". (37) 

Como habíamos dicho anteriormente, en el caso en que los 

imperios sean 11 agrupacioncs artificiales", la fuerza es el --

elemento primordial. La carencia de una fuerza militar consi

derable en América y Africa del Sur fue una de las causas que 

propiciaron la invasi6n espafiola y portuguesa en el Siglo 

XVI. Los europeos con respecto de los árabes y turcos no te-

nían ninguna superioridad b6lica, menos a6n con Jos chinos; -

6sta situaci6n reducía drlsticamente las posibilidades de far 

mnr imperios tcrritoriolcs en estas regiones; mientras que en 

el Sur <le Africa y en América existía una relativa ausenda -

de poder, aunque existieran pueblos como el Azteca y el Inca 

que go:aban de un alto grado de civilizaci6n y contaban con -

una fuerza militar considerable para su contexto. Sin embar-

go, "sus armas correspondían a las de Europa en la Edad de -

Piedra, de forma que no pod.ían competir con Jos m6todos b6li

cos de Jos conGuistadores". (38) 

Toda la tragedia de estos pueblos y de muchos otros ac-

tualmente la sintetiza Smith cuando dice: "ser d6bil es verse 

amenazado por el imperialismo". (39) 

37 Strachey, John, El F.i.n dee fmpekfo, México, F.C.!:., la. 
rrinp., llJ".' 1, ¡i. ~86. 

38 Fieldhouse, ílavid K., Op. CU., p. 11. 

39 Smith, Tony, La~ Modelo& del 1mpek~atomo, México, ---
F.C. E., !98·1, p. 2i. 
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Este tipo de agrupaciones artificiales est6 constituido 

por pueblos que no tienen nada en común, salvo el muy discuti 

do honor de ser sometidos por una misma potencia extranjera. 

Sin embargo, este hecho puede hacer que entre estos pueblos -

surjan sentimientos de solidaridad nacional entre ellos¡ como 

fue el caso del Imperio Ruso que cre6 elementos comunes entre 

etnias muy diversas, lo que permiti6 que el Estado no se de-

sintcgrara totalmente dcspu6s de Ja Revoluci6n de Octubre¡ -

aunque, hay que reconocer, que se tuvo que usar la fuerza pa

ra evitar la disgregaci6n; pero hay que comprender que, aun-

que existían sentimientos nacionalistas muy fuertes en algu-

nas regiones, la mayoría de los intentos separatistas eran fi 

nanciados por potencias extranjeras que no velan con buenos -

ojos el ascenso de los socialistas al poder en un Estado tan 

vasto y potencialmente fuerte. De tal suerte, que algunas mi

narlas ultranacionalistas recibieron un apoyo financiero con

siderable que les permiti6 hacerles la vida pesada, durante -

un cierto tiempo, a los bolcheviques. 

Cuando cay6 el Imperio Ruso, en su territorio se consti

tuyeron varias repúblicas sovi6ticas soberanas, pero la situ! 

ci6n política era tal, que la unidad de ellas se presentaba -

como una necesidad hist6rica. Adem&s, habla elementos que fa

cilitaban la unidad: "todas las rcpúbl icas poseían un r6gimen 

polltico común, es decir, la dictadura del proletariado en -

forma Je Poder soviEtico, y una estructura socioccon6mica ho-
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mogénea, en la que predominaba la propiedad social sobre los 

medios de producci6n más importantes. Todas ellas tomaban Pª! 

te en una divisi6n del trabajo hist6ricamente creada". (40) 

Aunque hay quienes quieren ver en esa uni6n un acto imp~ 

rialista por parte de la República Federativa Soviética de R):l. 

sin -RSFSR-, porque el ruso es el idioma oficial de la URSS y 

porque es la más grande y rica; pero lo que no quieren ver es -

que, a su ve:, es la República m&s dividida en regiones aut6-

nomas y comarcas -aut6nomas desde 1977-, además de que en --

ella se imparte instrucci6n en 50 lenguas diferentes. 

Sobre el supuesto imperialismo ruso dentro de la URSS, -

se ha escrito, con respecto a las otras nacionalidades, lo si 

guiente: 

"En el peor Je Jos casos, las naciones han s_! 
do destruidas. En el mejor, ellas están autoriza-
das al use de su propio idioma ('enriquecido' por 
la Rusianizaci6n), de una censurada o pervertida -
variedad de su propia cultura, y al derecho de ob~ 
decer a Mosc(1". (41) 

40 Proskurin, Alexandr, U11.i611 F1Late1L11at, Moscú, Ed. de la 
Agencia de Prensa N6vosti, 1986, p. 9. 

41 En el texto original en inglés dice: "i\t worst, nations 
h:n·c heC'n dC'~troycd·. At hcst, they are nlloh·e<l thc use -
of their own language ('enricheJ' by Hussianisation), a 
censored or perverted variety of their own culture, and 
the right to obey Moscow"; Conquest, Robert, Tlie La&.t Em 
pille, Londres, Ampersand Books, 1962, p. 18. -
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Cuando las provincias y el imperio se fusionan en una s~ 

la entidad jurídica internacional, es decir, se convierte en 

un solo sujeto de Derecho Internacional -un Estado-, el impe-

rio desaparece, ya que todos los elementos que lo conforman -

-pueblos, estados federados, provincias o repúblicas- son --

iguales entre si ante una Ley común -una Constituci6n, por --

ejemplo-, ante la cual todos los Ciudadanos son iguales sin -

distinci6n. En el caso de los estados federados y de la URSS, 

cada estado o República puede tener sus propias leyes, pero -

Astas deben de no contradecir la Ley suprema que mantiene la 

unidad del Estado. Por estas razones no podemos juzgar a la -

RSFSR como un imperio dentro de un Estado. 

Las agrupaciones artificiales también crc~n relaciones -

org&nicas entre las provincias y la metr6poli. Estas relacio

nes son de diversa índole; de las cuales las m&s notorias son 

las econ6micas. 

Estas relaciones de car&cter econ6mico, a finales del S! 

glo XIX y principios del XX, se explicaban de la siguiente ma 

ncra: 

"Las regiones de economía autosuficiente se -
disolvieron en una economía mundial que implicaba -
una divisi6n internacional del trabajo por medio de 
la cu:ll las 113cioi1es inJust1·ialc~ líderes l1acían y 

vendían productos manufacturados al resto del mundo 



que les proporcionaba materias primas y alimen---
tos", (42) 
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E( esquema expuesto anteriormente se puede expresar grá-

ficamente de la siguiente forma: 

lMPORTA EXPORTA 

METROPOLI Materias Primas Productos 

y Alimentos Manufacturados 

PERIFERIA Productos Materias Primas 

Manufacturados )' Alimentos 

En un primer vistazo podemos pensar que existe una inte! 

dependencia total en t6rminos de intercambio entre la metr6p~ 

li y las provincias; pero 6sta no es más que una \•erdad a me

dias. Sin restarle m6ritos a Magdoff, debemos de recordar al

gunos de los elementos que promovieron la implantaci6n de es-

te esquema de intercambio comercial. 

En primer lugar, no todas las materias primas eran prod~ 

cidas exclusivamente en las provincias, sin embargo, aún con

siderando los gastos de la importaci6n 1 en algunas ocasiones, 

42 Magdoff, llarry, [n~ayo Sobile el: lmpeüaCümo, México, Ed. 
:\uestro Tiempo, col. Desarrollo, 3a ed., 1982, p. 33. 
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resultaba, en términos de costos de producci6n, mis provecho

so importar la materia prima; en segundo lugar, las importa-

cienes llegaron a ser complementarias de la producci6n nacio

nal, dadas las necesidades de la industria; en tercer lugar, 

la importaci6n de materias primas tenía, a veces, la finali-

dad de mantener Jos recursos naturales del Estado intactos, -

previendo una posible emergencia que prov;,'cara una suspensi6n -

del abasto; y, en cuarto lugar, la importaci6n lleg6 a tener 

fines especulativos y/o estratégicos al crear reservas para -

el futuro. 

De lo anterior podemos concluir que las necesidades me-

tropol i tanas de materias primas provenientes de otras regio-

nes del mundo eran, en algunas ocasiones, de carácter más re

lativo que absoluto. Inclusive, podemos afirmar que Ja exis-

tencia de colonias ultramarinas tenía un cierto carácter one

roso respecto de Jos estados europeos de esa 6poca; esto lo -

podemos comprobar si consideramos que Jos beneficios obteni-

dos exclusivamente del comercio con las colonias llegaban a -

reducirse debido a Jos gastos administrativos y militares que 

le permitían al imperio mantener sus posesiones. En términos 

reales, Ja ganancia, cuando la había, estaba determinada por -

las necesidades y el grado de desarrollo de Ja colonia; pero 

no ~il'mprc J11st j ficó 1 ;is erogncione~ que por concepto Uc gas~ 

tos mil ita res rc'11 izab;i el Estado. Una prueba de ello Ja ob--

tendremos si con5lJcramos c¡uc, en este periodo, como <licc Bar 
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ncs: "Ni un s6lo pa is eu ropco 11 cva a cabo ni un cuarto de su 

comercio total con sus colonias". (43) 

Si en la premisa decimos que las regiones que forman Pª! 

te de las "formaciones org~nicas" o de las "agrupaciones nrtj_ 

ficiale~' atraviezan una fase transitoria de dominaci6n ex--

tranjcra es debido a que hasta el momento no ha existido, ni 

existirá un imperio capaz de mantener sus posesiones por tic~ 

po indefinido.• 

La segunda premisa supone a su vez el carácter interna-

cionnl del imperio, ya que considera la necesidad de la domi

naci6n de por lo menos una poblaci6n que ocupe un territorio 

determinado diferente al del Estado imperial. Sin esta domin~ 

ci6n, sea formal o informalmente, un Estado no se puede pro-

clamar, ni pensarse a si mismo como imperio. 

El régimen jurídico de las personas que habitan ese te-

rritorio debe de tener ciertas diferencias con respecto del -

de la metr6poli. En el caso de los imperios informales, mu--

chos de estos territorios ostentan el rimbombante titulo de -

Estados Soberanos, aunque, en real id ad, su soberanía sea re la 

tiva, lo que permite que tengan un alto grado de autogobierno 

43 Barnes, llarry E., Op. Ctt., p. 778. 

Nota: A este respecto léase el Capitulo IV-4. 
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y de capacidad de desici6n, pero algunos aspectos relevantes 

de su politica externa, econ6mica y social están muy influen

ciados por la opini6n venida de la capital del imperio. En el 

caso de los imperios formales, como los coloniales, los terri 

torios poseian legislaciones hechas desde la metrópoli, pero 

en ocasiones a éstas se les autoriz6 tener cierto tipo de ---

autogobierne, como fue el caso de las trece colonias inglesas 

en Norteamérica; sin embargo, Inglaterra mantuvo la capacidad 

de legislar en materia tributaria sin la intervención de las 

colonias. Como dice Tena Ramirez: "Las colonias no se consid_!! 

raban representadas en el Parlamento inglés, que establecia -

los impuestos, porque ellas no elegían miembros de la Cámara 

de los Comunes".(44) Esta situaci6n plante6 una seria proble

mática juridica que desemboc6 en una profunda crisis políti-

ca, que con el tiempo los llevaría a enfrentar al imperio in

glés en busca de su independencia total. 

!lasta el momento, el elemento "dominaci6n" ha aparecido 

constantemente a lo largo de la exposición de esta premisa. -

Esta situaci6n no es casual, ya que, si hablamos del concepto 

de "imperio", "la palabra latina original conllev6 el signif.!_ 

cado general de mando y poder. Esto especificnmente denota el 

poder legal de mando. Su prop6sito fue extendido hasta in----

44 Tena llamírc:, Felipe, Ve1techo Cc11~titudo11at Mex.tca11c, -
México, Ed. Porrúa, 17a ed., 1980, p. 103. 
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cluir los territorios y poblaciones sujetos a un poder domi-

nante''. (4S) Por esta razón, cuando nos referimos a los impe-

rios debemos de considerar que el fenómeno se constituye so-

bre la base de la dominaci6n de otras regiones diferentes de 

las del Estado Imperial. 

TERCERA PREMISA: AL IMPERIO SE LE IDENTIFICA CON UN ESTADO 

CUYA CAPACIDAD REAL DE DOMINACION POLITI

CA EXCEDE SUS FRONTERAS TERRITORIALES. 

Ya anteriormente habíamos planteado que a los imperios 

siempre los debemos de identificar con un Estado y no con una 

empresa de carActer privado. En los dltimos SOO afies, la his

toria ha registrado casos en los que los procesos de conquis-

ta fueron emprendidos por particulares en nombre del Estado; 

como fue el caso de la ocupación español a en América. 

Un caso conochlo, que ejemplifica perfectamente esta fO_!: 

ma de conquiste, es el de llernfo Cortés que, en nombre de Am-

bas Majestades y de su fortuna personal, se lanzó a una de 

las aventuras más fantásticas que se recuerdan. Después de la 

4S En el texto original en inglés dice: "The original Latin 
word convcyed the general meanings of command an<l powcr. 
It specifical ly denote<l the legal power of command. Its 
purport was extended to inclu<le thc tcrritories an<l popu 
1 ations subject to a dominant poi;er"; Koeber, Richard, 7 
Emp.l1te, Nueva York, Grosset f, Dunlap, col. Grosset's Uni 
versal Library, UL-179, 196S, p. 19. -
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conquista de Cuba, Cortés se da cuenta de lo lucrativo y hon

roso que resultaba una empresa de esa Índole. Contando enton

ces con una considerable fortuna y con el grado de Capitán, -

empieza los preparativos de su expedici6n. "Interes6 a sus -

amigos y conocidos en la empresa. Contrat6 a la tropa y mari

nería, consigui6 y compr6 barcos e hizo acopio de bastimen--

tos". (46) El resto de la historia es conocida por todos. Con 

un pufiadu de hombres Cortés logr6 derribar a la sociedad mexi 

ca; explotando para ello el odio que buenamente se habían ga

nado entre los otros pueblos de la regi6n, como el tlaxcalte-

ca, cuya ayuda a los invasores espafioles fue de un valor deci 

sivo para su triunfo. Como dice Fieldhouse, refiriéndose a la 

conquista española de América: "Fue una colonizaci6n privada, 

no planificada, de la cual la Corona de España no fue directa 

mente responsable". ( 4 7) 

Es conveniente recoruar que para cunndo llernán Cortés 

inicia su aventura en América, por "designio divino" -Bula 

"InterCaetera"- Espafia ya se consideraba propietaria de una 

buena parte del ~uevo Mundo, aunque no ejercía ningón poder -

real sobre ella. 

-16 Gurda l.ncroix, .Jorge, L1 Cn(d,1 de Tc11rd1titf,(11, ~léxico, 
Comp. Editorial Mexicano, col. Pop. Cd. de Méx., No. 12, 
1974, p. 12. 

47 Ficldhou~c, flnvid K., Op. Cit., p. 8. 
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Una situaci6n similar vivieron los ingleses en la India, 

pero ahí la diferencia fundamental consisti6 en que, a dife-

rencia de los españoles, los ingleses no pretendía conquistar 

un territorio considerado de antemano como de su propiedad. 

Cabe señalar que con la firma del Acuerdo de París, que pone 

fin a la Guerra de los Siete Años -1756 a 1763-, Inglaterra -

logra reducir la presencia francos en la India, pero no se -

apropia de ella, ya que los franceses no podían entregar algo 

que no les pertenecía. 

En el caso de la India, la dominaci6n inglesa revisti6, 

en cierto sentido, un car5ctcr fortuito. I.a aventura podemos 

decir que comcnz6 cuando la Compañía Je Indias Orientales con 

sigui6, mediante muchas triquiñuelas y de un elemento fruto -

del azar, el reconocimiento de la extraterritorialidad de las 

instalaciones de la Compañía en Bengala, en 1715. Los ingle-

ses, con el paso del tiempo, siguieron siendo unos comercian

tes establecidos en la India al igual que los portuguescs y -

los franceses; hasta quc_ascendi6 al trono del Virreinato de 

Bengala un jo,·en llamado Surajah Dowlah. Como cl nuevo nabab 

no tenla la capacidad rcquerida para gobernar y gozaba de la 

antipatía populnr, la clase gobcrnante cmpez6 a conspirar pa

ra apoyar a oti·os p1·ctcndicntps al trono. Los ingleses mostr! 

ron sus preferencias hacia uno <le ellos y lo refugiaron en -

el territorio de In Compnñfa ubicado en Calcuta. Cuando Sura 

jah Jlo"Jah se consoli<l6 en el poder, <lcd<li6 enfrentarsc con 
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su Gnico contrincante que restaba. En junio de 1756, logr6 la 

toma de Fort William, que era la parte fortificada de la Com

pañía, La derrota inglesa se precipit6 al huir el Gobernador 

Drake con la mitad de los efectivos de la guarnici6n. Los prl 

sioneros fueron encerrados en la prisi6n del Fuerte y después 

de su primera noche de cautiverio, de los 126 presos s6lo qu~ 

daban 20, hecho que lndign6 a toda la sociedad inglesa. La -

Compañía tenía en Madrás un pequeño destacamento en el Fuerte 

de San Jorge que constantemente guerreaba con los franceses -

de esos rumbos; cuando en Madrás recibieron la llamada de --

aux il lo de Fort l~il 1 iam, se lanza ron en su ayuda con un total 

de efectivos que no superaba los mil hombres. En el otoño de 

ese mismo año, el fuerte fue recuperado, pero Surajah Dowlah 

regres6 con su ejército, que contaba con 50 mil hombres, a re 

capturar el Fuerte, defendido por un puñado de soldados. 

El ejército indio ncamp6 cerca del fuerte y en la madru· 

gada fueron atacados por los ingleses que decidieron jugarse 

el todo por el todo. La contienda fue encarnizada pero fueron 

mayores los efectos sicol6gicos que los militares. El ataque 

sorpresa lleg6 tan cerca de la tienda del nabab Surajah Dowlah 

que, dada su naturaleza de cobarde, sufri6 un mido atroz que 

lo oblig6 a retirarse. De esta forma se abría el camino de · 

los ingleses para adueñarse Je llcngala y posteriormente Je la 

lnJia. 
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"Podemos pensar que la decisi6n de atacar Bengala, toma

da por ese grupo de comerciantes y oficiales militares y nava 

les ingleses de Madr6s, sefiala el momento de la historia en -

que una demoniaca voluntad de conquista y dominio se apoder6 

de los ingleses, una voluntad imperial que los domin6 durante 

los dos siguientes siglos".(48) De esta forma explica Stra-

chey la vocaci6n imperialista inglesa. 

Los ingleses se toparon con una sociedad corrupta y en -

proceso de desintegraci6n que les permiti6 maniobrar holgada

mente hasta lograr la consolidaci6n de su imperio en territo

rio indio. Antes de la masacre de Fort William, los ingleses 

no pensaban siquiern convertirse en Imperio. Sus colonias en 

Norteam6rica no les representaba muchas satisfacciones econ6-

micas como para pensar en convertirse en una potencia impe--

rial. Pero servida la mesa, s6lo habfa que sentarse a comer; 

eso pas6 precisamente en la India, donde encontraron una so-

ciedad grande y rica que potencialmente representaba muchas -

ganancias. 

llay que reconocer, sin embargo, que estas dos empresas -

de conquista no se hubieran logrado sin la oportuna interven

cion del Estado. 

48 Strachey, John, Op. Cii., p. 27. 
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Desde un particular punto de vista, la historia de los -

imperios ha sido explicada como la historia del desarrollo -

econ6mico extraterritorial de las potencias de un periodo de 

tiempo hist6ricamente determinado. Pero la realidad es más -

compleja de lo que la imaginaci6n puede representar. La histo 

ria de los dos Últimos siglos está plagada de anécdotas que, 

a simple vista, podrían apuntalar las explicaciones economi-

cistas del desarrollo hist6rico; pero que se analizan más de-

tenidamente nos podemos dar cuenta de que se encuentran inmer 

sas en una circunstancia social bastante compleja. 

Por ejemplo, cuando el comandante Smedley ll. Jlutler re-

flexion6 sobre sus campañas militares, lo hizo de la forma si 

guicnte: "Me he pasado treinta y tres años y·cuatro meses en 

el servicio activo, como mienbro de ln más ágil fuerza mili-

tar de este país: el Cuerpo de Infantería de Marina. Serví en 

todas lns jerarquías, desde teniente segundo hasta general de 

divisi6n. Y durante todo ese periodo me pasé la mayor parte -

del tiempo en funciones de pistolero de primera clase para 

los Grandes Negocios, para Wall Street y los ~anqucros. En 

una palabra, fui un pistolero del capitalismo". (49) 

Todo parece indicar, en este valioso testimonio, que en 

.\9 Citado por: l:alcano, Eduardo, La~ Ve11a6 AúieHa6 de Arn~
n<'.ca Latl11a, México, Siglo XXI Editores, 29a e<l., p. 173. 
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realidad lo. que mue\·e al imperio a emprender sus aventuras - -

son los intereses econ6micos. Pero en la realidad, en el caso 

norteamericano en particular, se conjugan muchos elementos; -

de entre los cuales destaca la opini6n pública, que represen

ta los intereses e ideales de los pueblos. 

El espíritu mesiánico que ha estado dentro de la mente -

de todos los norteamericanos desde que arribaron a las costas 

de Am6rica los primeros puritanos a bordo del Mayflowcr, es -

el antecedente más antiguo de lo que sería posteriormente la 

política exterior de los Estados Unidos. 

Es a partir del año de 1898 cuando los americanos saltan 

al escenario mundial convertidos en una gran potencia. Antes 

de la guerra con España, los Estados Unidos ya eran la prim~ 

ra potencia econ6micn del mundo, aunque no desempeñaban un p~ 

pel preponderante en 1 a política mundial. Además, no había ne 

cesitado de las colonias para consolidar su poderío econ6mi-

co. Antes de la guerra llispano-Americana se estaba gestando, 

en el seno de la sociedad norteamericana, una corriente de -

opini6n que estaba a favor de la idea de emprender acciones 

imperialistas; pero para llevarlas a cabo hacía falta de un 

consenso general. C. Julien dice al respecto: 

"Los pol Íticos que anhelaban lan:ar a los Es
tados Unidos a la aventura imperialista no tenían 
ninguna probabilidad <le conseguir la adhcsi6n pop~ 
lar exponiendo las tesis del almirante Mallan ... lla 



bía que tocar la sensibilidad del pueblo para invi 
tarlo a una gran cruzada llevada a cabo en nombre 
de los valores más seguros del idealismo america-
no". (SO) 
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Las acciones militares emprendidas por el coronel Butler 

siempre estuvieron dentro del marco moral de la mayoría de -

los ciudadanos americanos. Es innegable que sus campañas tu-

vieran la finalidad de defender los intereses norteamericanos; 

pero si consideramos la Raz6n de Estado y el ímpetu imperia-

lista presente en el norteamericano común, veremos que el nú

mero de posibilidades de acci6n se reduce drásticamente, dc-

jando a la intervenci6n militar en los países ~6biles como la 

más apegada a la necesidad de consolidar el prestigio intern~ 

cional de la nueva potencia mundial. 

Ya con un Estado rico y reconocido como potencia íntern~ 

cíonal, la inversi6n norteamericana en el extranjero se multi 

plic6 en gran medida. Para 1897 el total ae la inversí6n fo-

ránea norteamericana ascendía a 684 millones de d6larcs, para 

1924 ya alcanzaba ln suma de 2,500 millones de d6lares. No ca 

be duda que la sociedad norteamericana veía con buenos ojos • 

la inversi6n fuera de su territorio. Pero para mantener sogu· 

SO Julíen, Claude, Et 1mpvt.io Amc'Lica110, Barcelona, Ed •.• 
Grijalbo, col. l'orte, 1969, p. 6•\, 
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ras las inversiones era necesario brindar apO)'O al Estado, E,!! 

trc mAs fuertes fueran los Estados Unidos internacionalmente, 

m&s seguras estarían las inversiones americanas colocadas en 

el exterior. El Estado americano adquirla en este teatro in-

ternacional el papel de juez, parte)' policía, todos dentro -

de un mismo personaje: el imperio. 

Los estados imperiales defienden siempre los intereses -

de sus ciudadanos )' de sus aliados; siempre interfieren donde 

las cosas no van de su agrado; donde ven la sombra de su ene

migo; y, donde creen hacerse a ellos mismos un bien, demos--

tr&ndoles a los dem&s su fuerza -16ase RepÓblica Dominicana, 

1965, y Granada, 1983, por cftar algunos casos. 

Los imperios no son el instrumento ciego <le las fuerzas 

econ6micas; a pesar de que siempre revisten un car6cter de -

clase; son incapaces <le hacer una alianza en t6rminos de ---

igualdad con sus similares de otros paises mSs débiles; siem

pre buscarán la parte del le6n para sf, sin importar que tan 

estrechas y amistosas sean las relaciones existentes entre -

las clases que gobiernan respectivamente sus países, suponie_!! 

do que fuera la misma clase social. 

Aunque el imperio actue en nombre de sus particulares, 

nu pur cllu le ramos J Jar el nombre <le "Componía Je Indias 

Orientales" o de "!BM". El imperio actua por causas muy inhe

rentes a su propia sociedad y no Ónicnmente por lo que piense 
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un sector de ella. Es por esta ra:6n que al imperio siempre -

lo identificamos con un Estado. 

Pero no todos los Estados son imperios, en t6rminos de -

política internacional, y no todos los que se proclaman como 

tales, lo son en realidad. La diferencia fundamental, entre -

unos y otros, consiste en que los imperios reales son aque--

llos Estados cuya capacidad de dominaci6n política excede las 

fronteros territoriales de su naci6n. Esto hay que dejarlo -

muy claro, porque, al momento de hablar de imperios y territ~ 

rios, debemos de hacer ciertas consideraciones de carácter j~ 

rldico al respecto. 

Según Kelsen: "Al territorio de un Estado pertenecen sus 

colonias, de las que puede hallarse separado por el Oc6ano, y 

tambi6n las llamadas 'enclosures' ... Estas áreas geográficas 

forman una unidad s6lo en cuanto uno y el mismo orden jurídi

co es válido para todas ellas". (51) 

Sin embargo, existen diferencias jurídico-pollticas en-

tre los territorios y pueblos que forman la unidad jurídico--

estatal llamada "imperio colonial". Kelsen dice: "Tales terr_! 

torios protegidos constituyen provincias descentralizadas, -

autocráticamente regidas, a diferencia, frecuentemente de la 

51 Kelsen, llans, Tco,t.(a Gc11ellai ele( DeJtcc.lw lJ del E~larlo, 
México, llNi\~1, 2:i cd., 3a reimp., 1983, p. 2.!7. 
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forma del Estado al cual pertenecen". (52) 

En el caso de los pueblos, es decir, del pueblo estatal 

y el pueblo colonial, la diferencia radica en el hecho de que 

el pueblo colonial no tiene participaci6n en la creaci6n del 

orden jurídico del Estado. Kelsen dice que "s6lo la carencia 

de derechos políticos es lo que les excluye del 'pueblo"'· (53) 

Como podemos ver, jurídicamente existen diferencias en-

tre el territorio de la metr6poli y sus colonias; y aún entre 

sus pueblos. 

El imperio colonial ejerce su Soberanía sobre el territo 

rio de sus posesiones coloniales, ya que esas regiones son -

consideradas como una parte geográfica del Estado. Sin embar

go, en el caso de los imperios informales la dominaci6n ad--

quiere otro nombre. César Sepúlveda nos dice: 

"Los estados ejercen su soberanía, la más tic -
las veces, sobre su propio territorio, pero en oca
siones la extienden también sobre ciertas áreas, -
por circunstancias especiales. Por eso resulta útil 
la fina tlistinci6n de Verdross ... entre soberanía -
territorial y supremacía territorial: la primera co 
mo capacidad de disponer y la otra como sefiorío".(54) 

53 lb<d .• p. 212. 

54 Sepúlveda, César, Ve,eclto l11tc,11acio11al, México, Ed. Po
rrúa, 13a ed., 1983, p.p. 169-liO. 



66. 

De esta forma se intenta denominar jurídicamente la cap! 

cidad de intervenci6n política que tiene un Estado en el ámbi 

to internacional; al tiempo que se le diferencia del concepto 

de soberanía. 

Cabe aclarar que al territorio de 'una naci6n debemos de 

entenderlo como el área geográfica· en la que vive un pueblo -

que se identifica políticamente entre sí, es decir, es el pu~ 

blo del Estado. 

En la actualidad a los imperios informales se les da ---

otro nombre. Marce! Merle les nombra "actores estatales que -

están en condiciones de desmpeñar un papel mundial". 

Estos Estados deben de poseer la capacidad de "interve-

nir en todas las partes del mundo. Puede tratarse de interven 

ciones militares, pero también de intervenciones políticas (o 

diplomáticas), econ6micas" o i<leol6gicas. S6lo la acumulaci6n 

de estas capacidades de intervenci6n puede conferir a un Est_!! 

do el papel de potencia mundial". (SS) 

Con la cita <le Merle reafirmamos que los elementos más -

importantes para definir el fen6meno imperial, consiste en la 

capacidad de dominaci6n y de intervenci6n que tenga un Estado 

fuera <le sus fronteras. 

SS Merl e, M:1rccl, Soc.iotog.la de fa& Re.ta~io11e& lnte1rna~.io11a 
to, Madrid, Alian-a Editorial, ~n cd., 1986, p. 306. -
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Pocas veces dentro de los estudios sobre el tema de los 

imperios, se ha tratado de ver en su proceder un acto de ca-

rácter político. Los Estados imperiales, en todas sus actitu

des, siempre realizan actos políticos; ya sean de car5cter -

econ6mico, militar, ideol6gico o dinástico. 

El imperialismo, como actitud política, es particular de 

algunos Estados. Kotlowski dice que "'el imperialismo consis

te en' la ampliaci6n del poder e influencia de una naci6n so-

bre otras naciones, pueblos y territorios". (56) 

lbbson lo considera como una perversi6n del nacionalismo, 

en la que "las naciones fuerza'n los límites de la asimilaci6n 

nacional y sin violencias, y transforman la saludable y esti

mulante rivalidad de los diversos tipos nacionales en una lu-

cha a muerte de imperios en competencia". (57) 

Mientras que Smith considera, en el caso especifico de -

la Gran Bretaña, que: "El imperialismo surge así como un pro

ceso multiforme cuyo patr6n se determin6 en el curso de la h~ 

gemonía británica en gran medida (pero no exclusivamente) por 

acci6n de los agentes de la expansi6n industrial capitalista, 

56 Kozlowski, T.A., Impc1taüvo6 dct Equ;.{.i.b1t.lo en fa Poiü.l 
ca /.tu11d.lai, Buenos Aires, Ed. Pleamar, 1969, p. 24. -

57 llobson, .J.,\,, f6.tud< o de( Impc1t.iaU6mo, Madrid, Al ianzn 
Editorial, AU-287, 1981, p. 32. 
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por el impulso de las rivalidades pollticas de las grandes p~ 

tencias, y por la incapacidad de los gobiernos sureños para -

enfrentarse a estas fuerzas". (SS) 

En el ámbito internacional se encuentran en juego una -

cierta cantidad de valores, por lo que los Estados y los imp~ 

rios entran en competencia. De entre estos valores, podemos -

nombrar los siguientes: poder, riqueza, prestigio y seguri--

dad. La asignaci6n de estos valores depende, primordialmente, 

de la manera en que los Estados manejen sus recursos humanos. 

materiales e ideol6gicos y de la forma en que sepan aprove--

char algunas oportunidades hist6ricas. 

El control político de las regiones sojuzgadas por el im 

perlo, en realidad constituye el elemento preponderante para 

conseguir los valores que el Estado persigue. Es por ello que 

no es extraño que también la politica haya sido definida "co

mo el proceso por cuyo conducto se asignan 'valores'"· (59) 

En el caso de los imperios formales, el Estado ejerce un 

control total o casi total sobre las instituciones políticas 

de la regi6n que está ocupando; mientras que el imperio inío! 

mal parte del principio de "igualdad" manifiesta, mas no ·---

58 Smith, Tony, Op. CU., p. 66. 

59 Oeutsch, Karl li., Op. Ut., p. 25. 
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real, entre todos Jos Estados; sin embargo, interviene en los 

procesos socio-políticos de los Estados que se encuentran den 

tro de su área de influencia. 

Considerando lo anterior, podemos concluir que una polí

tica imperialista es la seguida por un Estado que pretende -

consolidarse o mantenerse como una potencia reconocida mun--

dialmente, en la medida en que pueda ir acumuland~ valores ta 

les como poder, riqueza y prestigio. 

DEFINICION DE TRABAJO 

El imperio es un Estado cuya capacidad de dominaci6n po

lítica excede las fronteras territoriales de su naci6n; lo--

grando con ello agrupar, orgánica o artificialmente, socieda

des dispares dentro del ámbito en el cual puede ejercer su C! 

pacidad de coerci6n; consolidando, de esta forma, una unidad 

formal o informal, durante un cierto periodo de tiempo. 

Una vez definido el concepto de imperio, veremos en el -

pr6ximo capítulo los factores que se conjugan en el surgimie~ 

to de Jos imperios. Esto nos permitirá demostrar, de una mane 

ra más clara, la complejidad del fen6meno imperial. 
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EL SURGIMIENTO DE LOS IMPERIOS 
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II I. EL SURGIMIENTO DE LOS IMPERIOS. 

Strachey escribi6 que "s6lo hasta que los hombres apren

dieron a producir más de lo que tenían que consumir para vi-

vir, la deslumbrante posibilidad de vivir del trabajo de 

otros hombres, del sometimiento, de la esclavitud y explota-

ci6n, y por lo tanto, como veremos dentro de un momento, del 

imperio pudo aparecer en la historia". (60) 

En un principio, el motivo expuesto fue el principal mo

tor de las empresas imperiales; sin embargo, en la medida en 

que las relaciones internacionales y las sociedades mismas se 

fueron haciendo más complejas, el n6mero de valores sociales 

en juego, dentro de la política mundial, aument6. Los hombres 

y las sociedades ya no podían vivir, literalmente, del traba

jo de los demás, sino que se contentaban con extraerle parte 

de la riqueza que ellos generaban; además, la posesi6n de prE_ 

vincias se convirti6 en un símbolo de status, de poderío y rl 
que za. En ocasiones, la expansi6n imperial era consecuencia -

de la sobrepob1aci6n; mientras que en otros casos, revestía -

un carácter estrat6gico-militar. 

Hablar sobre las causas que han promovido el expansioni~ 

mo imperial de un Estado, sería muy amplio; ya que las causas 

60 Strachcy, John, Op. Cit., p. 366. 
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que impulsan este tipo de política exterior, pueden ser solo 

válidas para una sociedad especifica. Sin embargo, ya en el 

estudio de los casos, hemos encontrado elementos constantes 

en todos los procesos. Los cuales podemos dividir, considera~ 

do su situaci6n especial con respecto del Estado, en internos 

y externos; mismos que a continuaci6n explicaremos más deta--

11 adamen te. 

III.1. FACTORES INTERNOS 

En lo que respecta a la situaci6n interna de los Esta--

dos, podemos citar, como más importantes, los siguientes: 

A). POBLACION ABUNDANTE.- Este elemento reviste una impo! 

tancia singular, ya que por sus características naturales, de 

be de ser objeto de consideraciones especiales. 

La primera de ellas consiste en que, como recurso, no es 

suceptible de ser reproducido, por lo menos hasta ahora, en -

términos fabriles. 

La segunda, es que existen una gran cantidad de formas 

de cuantificarlo y calificarlo. Por ejemplo, podemos hablar 

de densidad de poblaci6n, niveles de vida, de educaci6n, de 

cultura, de in~rcso, dividirla en sexos, edades, profesiones, 

con cducaci6n y sin ella; sin embargo, somos muy afectos a cm 

plear raseros que no contemplan la totalidad del fen6mcno so-
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cial y que dan mayor prioridad a ciertos indicadores sociales 

que a otros. 

En nuestro tema, es importante entender el factor pobla

ci6n desde todos los puntos de vista; pero sobre todo los que 

se refieren a las posibilidades políticas y econ6micas que -

una poblaci6n numerosa representa para los Estados. 

Desde el punto de vista de la política del poder, ya en

contramos a Maquiavelo un claro ejemplo de la importancia de 

este elemento. Refiriéndose a los Estados, él escribi6: 

"· •. considero capaces de poder sostenerse por 

sí mismos a los que, o por abundancia de hombres o 

de dinero, puedan levantar un ejército respetable y 

presentar batalla a quienquiera que se atreva a ata 

carlos". (61) 

Sin embargo, la riqueza y a la consideraba como algo no -

tan decisivo, pues, en el Capítulo XII, escribe: 

" ••. el príncipe cuyo gobierno descanse en sol 
dados mercenarios no estará nunca seguro ni tran-
quilo". (62) 

61 Maquiavelo, Nicolás, Et PJtútc.i.pe, México, E<l. Porrúa, 
col. "Sepan Cuantos ... ", núm. 152, 1981, p. 18. 

62 lbülem, p. 21. 
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Ya en épocas más recientes, podemos notar que las consi

deraciones politicas sobre la poblaci6n no han cambiado en -

gran medida, pero si se han enriquecido. Como ejemplo citemos 

a Heller, quien escribi6: 

La extensi6n cuantitativa de un Estado -
puede, seg6n sea la densidad de poblaci6n, el ca-
rácter del pueblo y el desarrollo de la técnica de 
tráfico, crear la posibilidad de un mayor desplie
gue de poder, también ser causa de debilidad poli
tica". (63) 

En lo referente a las posibilidades econ6micas, debemos 

Je hacer dos consideraciones te6ricas previas, antes de abor 

dar el tema. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que 

el trabajo es fuente de riqueza; y, segundo, que "todo régi-

men hist6rico concreto de producci6n tiene sus leyes de pobl~ 

ci6n propias, leyes que rigen de un modo hist6ricamente con--

creto". (64) 

Como ejemplo, citemos dos casos de "leyes de poblaci6n" 

en dos periodos hist6ricos diferentes: El primero corresponde 

a la época mercantilista: 

u3 Hcllcr, llcrmann, Tc.a!L(a de.e.. E.~.ta.do, México, F.C.E. 1 lla 
reimp., 1985, p. 162. 

64 Marx, Carlos, Op. C.it., p. 534. 



"A base de una gran problaci6n y de salarios 
bajos, tratábase de conseguir un gran remanente de 
productos del trabajo para la importaci6n del din~ 
ro y metales preciosos". (65) 

La segunda, al periodo capitalista: 

".. . si 1 a existencia de una superpobl aci6n -
obrera es producto necesario de la acumulaci6n o -
del incremento de Ja riqueza dentro del régimen c~ 
pitalista, esta superpoblaci6n se convierte a su -
vez en palanca de Ja acumulaci6n de capital".(66) 

75. 

La poblaci6n abundante tambi6n brinda otras posibilida-

des socioecon6micas al Estado, "en términos de: disponibili--

dad de brazos y aptitudes para crear bienes; tamaño y capaci

dad de mercados; organizaci6n más eficaz de producci6n por -

una divisi6n de trabajo y una concentración mayores; reduc--

ci6n del peso de los gastos generales de la sociedad distri-

buidos entre una poblaci6n activa más grande".(67) 

Una de las posibilidades que representa mejor la imporj

tancia de este elemento para el desarrollo integral de un Es

tado, es Ja siguiente: 

65 lleckschcr, EH K., La Epoca Me.~c.a11t.U, M6xico, F.C.E., · 
l" r1:in1p., 1983, p. 4Dl. 

66 Marx, Carlos, Op. e.U., p. 535. 

67 Kaplan, Marcos, Op. Cit., p. 79, 



" tiene que haber grandes masas de hombres 
disponibles, para poder lanzarlas de pronto a los 
puntos decisivos, sin que la escala de producci6n 
en las otras 6rbitas sufra quebranto". (68) 

76. 

Si hacemos un poco de historia, recordaremos que en la -

época de la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones civiles: 

mujeres, niílos y ancianos, de los principales Estados conten

dientes, fueron quienes mantuvieron activa la planta product,!c 

va que cubrir las crecientes necesidades del frente. Son dig

nos de mencionar, en particular, los casos alemán y soviéti-

co; ya que la participación norteamericana nunca igual6 la de 

éstos; además, la falta de brazos en Jos centros fabriles am~ 

ricanos fue suplica con la importaci6n de mano de obra mexica 

na. 

En las circunstancias actuales, no basta con saber que -

la República Popular de China cuenta con más de mil millones 

de habiantcs para considerarla una potencia mundial de primer 

orden; para ganarse este adjetivo, tuvo que demostrar de qué 

era capaz en el ámbito internacional; para comprobarlo pode-

mos citar la invasión al Tibct, la Guerra de Corca, su pode-

río bélico, su constante crecimiento econ6mico, así como sus 

profundas raíces culturales }' su capacidad de autocrítica y -

de adaptabilidad a nuevas condicione•, como lo ha demostrado 

su actual gobierno. 

68 Marx, Cario•, Op. Cit., p. 535. 
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Sin embargo, el elemento poblaci6n, considerado nada más 

como cantida~, no ha perdido vigencia. En la actualidad, ha 

vuelto a recuperar terreno al darse el fen6meno de tasas de -

crecimiento demográfico casi negativas; sobre todo en los pai 

ses altamente desarrollados, lo que los ha llevado a plantea! 

se este problema como vital para la supervivencia del Estado. 

B) Ull GOBIERNO llEGEMONICO. - El gobierno del cual surja 

el imperio debe de reunir esta característica, ya que se re-

quiere una gran movili:aci6n social; pero la sociedad debe de 

creer que Esta se realiza en su beneficio, que la consecuci6n 

del objetivo es responsabilidad de todos, o que es una necesi 

dad general de la sociedad o que ~s su destino. 

El control hegem6nico de la sociedad le brinda a los in-

dividuos un sentimiento de pertenencia a un gran objetivo na

cional. 

Debemos de entender que el gobierno no está integrado -

por toda la sociedad, sino por una fracción de Esta; la cual 

debe de representar los intereses de la naci6n; sin importar 

la forma en que haya llegado al poder. Deutsch dice: 

"La gente siente que un gobierno es justo o 
in_iu:~to, lL·gÍtimo o ilegítimo, no sólo por la for· 

ma en que lleg6 al poder, sino tambi6n -y princi--
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palmen te- por lo que hace". (69) 

Ya dijimos que el gobierno es una fracci6n de la sacie-

dad, que en nuestro tema y por lo regular, es homogénea y se 

puede identificar como grupo: 

"Un nuevo grupo social que entra en hegemonía 
en la vida hist6rica, con una seguridad de si que 
antes no poseia, tiene que promover su intima per
sonalidad para manifestarse cabalmente en determi
nado sentido, cosa para la que con anterioridad no 
se encontr6 con la fuerza suficiente". (70) 

Este grupo debe de contar, adem5s, con una conciencia ob 

jetiva de las capacidades del Estado para llevar a cabo una -

empresa de semejante mag.nitud y, también, con un entendimien

to de la situaci6n internacional de su momento; pues sin es-

tos elementos todos los paises, de una manera ilusoria, esta

rían trabados en luchas tontamente hegem6nicas, lo que les -

acarrearía un profundo desgaste social. 

No es necesario que en el momento de la aparici6n del 

precipitan te el grupo social he~crn61•ico se encuentre en el p~ 

der, pues puede aprovechar su presencia para tomar las rien-

dad del gobierno; y de esta forma afianzarse políticamente, 

paro la implantaci6n de su prorecto hist6rico. 

69 ncutsch, Karl W., Op. Cit., p. 29. 
70 Gramsci, ,\ntonio, Op. C.U., p. 110. 
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C) ADOPACION DE UN PROYECTO llISTORICO. - A lo largo de la 

presente exposici6n hemos tratado de explicar que la sociedad 

es un ente dinámico y cambiante; cuya transformaci6n no es --

rectilínea, ni previsible en t6rminos exactos¡ tampoco se ca~ 

vierte en copia burda de sociedades anteriores. Para la confi 

guraci6n de una sociedad entran en juego diversas instancias; 

en las cuales, los intereses personales y de grupo, así como 

las actividades políticas, llegan a determinar el sentido del 

Estado, 

"Surgen así en toda sociedad un espacio abierto a la in

tervenci6n de la libertad humana, para contribuir a conformar 

aquella y a darle su sentido, y para la actualizaci6n de las 

diversas posibilidades que la sociedad contiene, sin que pue

da predecirse cuál de estas configuraciones potenciales termi 

naria por actual izar··.c y prevalecer". (71) 

Toda sociedad contiene la semilla de su transformaci6n, 

pero 6st~ no ~e encuentra ahí de manera casual; ni su vnric--

dad es producto del azar, sino de la acci6n de los grupos so

ciales, partidos políticos, clases e individuos, en su cons-

tante lucha por el poder y la hegemonía social. 

"La sociedad aparece no s6lo como dato sino como proyec-

71 Kaplan, Marcos, Op. C.it., p. 129. 
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to". (72) Pero éste no está determinado, o influenciado, sola

mente por el juego de fuerzas internas, sino también por el -

contexto mundial imperante; esto es, por decir algo, la etapa 

de desarrollo en que se encuentran los imperios precedentes. 

A este respecto podemos añadir, en palabras de Theda ·-

Skocpol, lo siguiente: 

"Las relaciones transnacionales han contribuí 
do al surgimiento de todas las crisis sociorrevolu 
cionarias e invariablemente han ayudado a formular 
las luchas revolucionarias y sus resultados". (73) 

Ya hemos dicho que to<la sociedad inherentemente tiene un 

proyecto hist6rico¡ el cual es adoptado por el Estado, o tra

vés del gobierno; y, por lo regular, obedece a los intereses 

del grupo que integra el poder público. Es común, sobre todo 

en los paises subdesarrollados, que quienes integran el mando 

po!ltico de su naci6n, velen más por su provecho que por el -

de su sociedad. Por esta· raz6n, además de los motivos metodo-

16gicos, resulta necesario hacer una diferenciaci6n entre el 

proyecto hist6rico de grupo, o de clase ra que no ha)' mucha -

diferencia, y el nacional. Del primer tipo ya mencionamos su 

principal caracterlstica; ahora explicaremos en qué consiste 

el segundo. 

72 1 rlem. 

73 Skocpol, Theda, úp. Cit., p. 44. 
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Todo proyecto hist6rico nacional debe de contar, forzos~ 

mente, con tres elementos. Esto son: 

Primero, Debe de tener un objetivo a alcanzar, es decir, 

"aquel 'fin' que debe de cuplir el Estado en el seno de la c~ 

nexi6n social real, que aparece actuada por hombres y sobre -

los cuales, a su vez, opera". (74) 

Segundo.- Un plan de desarrollo econ6mico para alcanzar 

las metas ya determinadas; y, 

Tercero.- La implantaci6n de un sistema de justificaci6n 

polltica e idcol6gica y de mejoramiento de las condiciones s~ 

ciales reales, como serian: educaci6n, seguridad social, crea 

ci6n de empleos, participaci6n polltica e impartici6n de jus

ticia. 

Como podemos observar, las tres caracterlsticas están l~ 

timamente ligadas y son, en un alto grado, complementarias. -

Sin embargo, es el tercer elemento el que determina el verda

dero sentido y amplitud del proyecto; esto es, la cantidad de 

la sociedad que va a abarcar y la fuerza de acci6n con que se 

van a enfrentar los problemas sociale•; y, sobre todo, qui6-

nes van a ser los más beneficiados con su consecuci6n. 

74 lleller, llcrmann, Op. e.U., p. 60. 
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III.2. FACTORES EXTERNOS. 

El fen6meno imperial no corresponde exclusivamente a la 

dinámica interna del Estado, sino también a sus relaciones -

con otros miembros de la comunidad internacional, a su locali 

zaci6n geopolitica y a la edad hist6rica de los imperios exis 

tentes, si los hay. 

A) ZONAS O ESTADOS DEBILES.- Este es un elemento impor-

tante ya que la expansión imperial se logra, por lo regular, 

en este tipo de áreas; dado que la esencia del imperio -la d~ 

minaci6n- pocas veces se puede ejercer sobre Estados en igua! 

dad de circunstancias y es imposible ejercerla en Estados más 

poderosos, en términos reales, que el propio. 

Este es el caso de algunas regiones de Africa, América y 

Asia, en las que los europeos lograron expanderse casi sin -

ning6n obst6culo, ya que no habia la posibilidad de encontrar 

un poder tal que resistiera los embates de otra cultura con -

diferente tipo de organización, otras técnicas, otros dioses 

y otra forma de producción. 

B) EDAD llJSTORJCA DE LOS IMPERIOS PRECEDENTES. Este as-

pecto será tratado en el Capítulo IV, inciso 4. 

C) SJTUACJON GEOPOLITICA.- La importancia de este elemen 

to varia dependiendo del proyecto del Estado. En ocasiones, -

Ja sltunci6n Rcogr&Cicn de un Estado le brinda cierto tipo de 
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posibilidades estratégicas; mientras que en otras, la caren-

cia de posiciones estratégicas impulsa al Estado a emprender 

la tarea de poseerlas, ya sea para su propia seguridad o como 

en claves comerciales. En términos generales, podemos decir -

que la geopolítica está íntimamente ligada a la cultura de -

los pueblos, ya que un punto estratégico deja de serlo cuando 

las sociedades logran ciertos avances técnicos en materia de 

transporte o cuando las prioridades de un Estado se desplazan 

a otras regiones del globo. 

Como podemos ver, el surgimiento de un imperio requiere 

de la confluencia de varios elementos, tanto dentro del Esta

do, como en su exterior. También, podemos concluir que no es 

un fen6meno infaliblemente de carácter económico, ya que el -

motivo que impulsa a una sociedad a emprender la ruta del im

perio, depende de lo que cada sociedad piense al respecto. 

En el Capítulo siguiente se estudiaran las formas que -

adoptan los imperios, y que han adoptado a lo largo de la Hi! 

toria, en el ámbito internacional. 
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IV. LA MORFOLOGIA DEL IMPERIO. 

IV. l. POR SU FORMA DE DOMU:ACJOX POLI TI CA. 

La dominaci6n política, a la vez que es la piedra angu-

lar del fen6meno imperial, reviste, ya en el estudio de los -

casos hist6ricos, algunas diferencias particulares que se PU!: 

den englobar en dos grandes rubros; refiri6ndose, por supues

to, al inciso que estamos tratando. 

Estos rubros constituyen en s[ una divisi6n primaria de 

los diferentes aspectos con que se nos presenta el objeto de 

estudie y son: A) el imperio formal, que consiste en el con

trol po!ltico de territorios y pueblos diferentes de Ja na--

ci6n imperial y en Jos cuales ejerce su SOBERANIA; y, B) el -

imperio inf~rmal, en el que el Estado imperial ejerce SERORIO 

sobre otros Estados. 

El imperio informal es Jo que comunmente conocemos como 

"imperialismo" o 11 internncionnlismo" 1 en el sentido que lo -

manej6 llobson, 

A continunci6n detallaremos Jos elementos caructerlsti-

cos de los rubros anteriormente mencionados y, a partir de su 

explicaci6n especifica, los subdividiremos en los casos hist6 

1·ic0s ni~s rcp1·cse11t;1tivos. 
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A) LOS IMPERIOS FORMALES. 

Decimos que un imperio es formal cuando el Estado mctr6-

pol i ejerce su soberanía sobre los pueblos y territorios que 

lo conforman, Es decir, constituye una unidad política de ca

rácter internacional; esto es, en términos más simples, un E~ 

tado. 

Como sabemos, la soberanía está ligada con el territorio 

que ocupan los Estados. En el caso particular de los imperios 

formales, todos los territorios de las poblaciones que son in 

corporadas al Estado imperial pasan, por consiguiente, a for

mar parte integrante del total del territorio del Estado domi 

nante. Con la pérdida de su capacidad de autogobierne y de la 

incorporaci6n de su territorio a otro Estado más poderoso, 

los Estados -como tales- dejan de existir y se convierten en 

provincias. 

El imperio formal, como hablamos dicho, encarna siempre 

una unidad política, pero esto no implica que también exista 

homogeneidad jurídica entre todos los ciudadanos. Es decir, 

en términos mis comunes, habla ciudadanos Je primera, segunda 

y, en algunos casos, hasta de tercera, los cuales ya no se p~ 

d[an considerar ni como ciudadanos ni como personas. 

Los ciuJa<lnnos de primera eran los que contaban con derc 

chas políticos, es decir, constituían "el pueblo del Estado"; 

los de segunda eran los que no contaban con estos derechos p~ 
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líticos pero que eran súbditos del Estado. Por lo regular, -

los ciudadanos de primera, cuando no se encontraban engrosan

do las filas de los ejércitos, vivían en la metr6poli, la 

cual mantenía una situaci6n privilegiada con respecto del res 

to del imperio. Pero no solamente la metr6poli recibía privi

legios, sino también los ciudadanos que la habitaban. En alg~ 

nas ocasiones recibían alimentos baratos, derechos sobre tie

rras para que emprendieran la tarea de colonizar los grandes 

territorios anexados y en algunos casos hasta diversiones gr! 

tuitas, como es el caso de la antigua Roma, en la cual se acu 

ñ6 la frase "panem et circenses" que aún está en voga. 

La vida en la metr6poli era, por consiguiente, más pla-

centera que en el resto del imperio. En la metrópoli no había 

que soportar gobernadores despóticos provenientes de otro --

país ni la afrenta que representaban los privilegios de los -

ciudadanos de primera. 

Montesquieu apuntaba, con respecto "del gobierno de las 

provincias romanas", que la fórmula era: "La 1 i hertad en el -

centro, la tiranía en las extremidades".(75) 

Con el tiempo, el sistema de privilegios que acompañ6 a 

los imperios formales fue uno de los elementos que contribu--

75 Montesquicu, Vel E~pC.~Uu de flt6 Lcye~. México, Ed. Po-
rrúa, col. "Sepan Cunntos ... 11

, núm. 91, 6n c<l., 1985, p. 
121. 
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y6, en gran medida, en el aceleramiento de la fragmentaci6n -

por nacionalidades. Esto provoc6 que el fen6meno imperial ca~ 

biara de estrategia, es decir, se volvi6 "internacionalista". 

Ya no se hizo necesaria la incorporaci6n de otros Estados den 

tro del Estado imperial, ya que era más práctico y barato man 

tener el dominio sobre Estados "soberanos". 

Existen dos tipos básicos de imperios formales, los cua

les son: El imperio totalitario, que consiste en la expansi6n 

territorial y la anexi6n de otros pueblos, comunmente difere~ 

tes al propio, y que se convierten en tributarios; es decir, 

del binomio Estado-naci6n se expande territorialmente el Esta 

do, mientras que la naci6n sigue ocupando básicamente su pro

pio territorio; y, el imperio colonial, en el cual se expande 

territorialmente el Estado a trav6s del desbordamiento de su 

naci6n, esto es, se van creando colonias que conservan cier-

tos rasgos de identidad cultural con la metr6poli pero que no 

implican la igualdad de derechos pollticos entre los ciudada

nos. 

A continunci6n detallaremos los elementos más importan-

tes de ambos tipos de imperio, para evitar posibles confusio

nes. 

a) El Imperio Totalitario, - Este es el tipo de im

perio más primitivo y su mejor exponente fue el Imperio Roma

no. 
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El imperio totalitario está constituido, en su mayor pa_!: 

te, por territorios habitados por culturas diferentes que se 

oponen a la asimilaci6n a la vida social de la metr6poli; lo 

cual resulta obvio si consideramos que los principales benefl 

cios de esa simbiosis no los van a recibir ellos. Sin embar--

go, es muy frecuente encontrar, en el estudio de la historia, 

casos de transculturi:aci6n dentro de los imperios; institu-

ciones sociales, tales como el derecho y ciertos cultos reli-

giosos, aparecen en determinadas culturas como resultado del 

roce con otras. Esta 6smosis hist6ricn, salvo en casos cxccp-

cionales, es inevitable. 

La estructura polltica del imperio totalitario es alta-

mente centralizada. Los gobernadores que envía a las provin-

cins se encuentran mu)' por encima de las autoridades locales 

-cuando las hay- y las leyes del imperio tambi6n tienen un lu 

gar privilegiado. Como ejemplo, citemos el siguiente pasaje -

bíblico: 

"Repl icoles Pilato: Pues tomad le vosotros, y 

ju:gndle seg6n vuestra ley, Los Judíos les dijeron: 
A nosotros no nos es permitido matar a nadie, 'esa 
potestad es tuya"'. (76) 

Considerando el párrafo anterior como una fuente hist6ri 

76 Evangelio segun San .Juan, 18: 31. 
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ca, podemos resaltar dos elementos primordiales, que son: i) 

que las leyes romanas coexistían junto con las leyes de algu

nas provincias; y, ii) que las leyes romanas regulaban los -

asuntos de mayor importancia para el imperio. 

Los llamamos imperio totalitario porque se ergía sobre -

la base del control directo de naciones diferentes de la del 

Estado imperial. Existían leyes especificas para regir la vi

da de las provincias. En el caso particular de Roma, el nom-

bre de esta ley era "Lex Provinciae". Esta ley no era creada 

por un cuerpo legislativo propio de las provincias, sino por 

personas que compartían y defendían los intereses del Impe--

rio. 

b) El Imperio Colonial.- Este es el tipo de imperio 

que predomina entre los Siglos XVI y XIX. Sus principales ex

ponentes lo fueron los imperios de España y Portugal. 

Habíamos mencionado, en páginas anteriores, que la prin

cipal diferencia entre los imperios totalitarios y los colo-

niales consistía en que, en estos Últimos, la expansión de la 

nación, a través del establecimiento de colonias ultramarinas, 

constituía el elemento básico <le su raz6n de ser. En el caso 

concreto de ambos paises, la nnci6n estaba en proceso <le con

sol idaci6n. Recordemos que en Espafin coincide el dcscubrimien 

to con Ja cxpulsi6n de los musulmanes <lel territorio ibérico; 

mientras que en Portu¡;al, Ja conquista )' colonización <le Jos 
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territorios recien _descubiertos fue el elemento exógeno que 

más contrib~y6 a la consolidaci6n del sentimiento nacional. 

J.S. da Silva lo describe de la siguiente manera: 

"l.a INFLUE:\CL\ de los descubrimientos en 'el 
modelado' de la mente nacional fue decisiva. El pa
pel que otras motivaciones desempeñaron fuera de la 
Península, lo desempeñaron éstos entre nosotros, C.!!) 

pujlndonos en direcciones que s6lo las necesidades 
del medio impidieron que fructificasen y persistie
sen". (77) 

Sin embargo, la influencia de los descubrimientos no --

fructific6 de la manera esperada en el avance de las ciencias 

en esas dos naciones. La influencia religiosa impidi6 que las 

ciencias se desarrollaran ampliamente; lo que propici6 que -

convivieran corriente• del pensamiento muy dispares. 

En el caso particular del Imperio Español, la transfere_!! 

cia de una parte de la poblaci6n ibérica a las tierras que 

fueron recien adquiridas tuvo un impacto muy importante en la 

vida de la mctr6poli, ya que esto les permiti6 aligerar en 

cierta medida algunas presiones sociales, pues a los territo

rios del Nuevo Mundo se desplaz6 un buen ndmcro de religiosos 

i7 Da Silva Dias, .J.S., l016lttrnda de f<·~ de~cub\{mü11to1 
en la Vida CuUt1\aC deC S<gCo XVI, México, F.C.E., 1986, 
p. 15. 



9 2. 

y de hombres que carecían de oportunidades en España y que -

veían una gran oportunidad en los grandes espacios abiertos -

de América. A decir verdad, no todos los conquistadores ni c~ 

lonas españoles eran santos ni sabios, más bien constituían -

una variedad de hombres muy especial, cuyo único común denomi 

nador era su desmedida ambici6n de riqueza; aún los sacerdo •• 

tes no lograban escapar a 6stas pasiones terrenales, de tal -

manera que la Iglesia enfoc6 sus piadosos actos a la obten--

ci6n de poder y riqueza. 

La extracci6n de riqueza se veía facilitada por la pre·-

existencia de una cultura suficientemente avanzada; lo que, -

en cierta medida, evit6 que se siguiera una política de exter 

minio de la poblaci6n indígena, ya que 6sta representaba una 

buena cantidad de mano de obra medianamente calificada. A di-

ferencia de las colonias inglesas, las españolas no fueron i_!! 

tegradas por perseguidos -religiosos o políticos- ni por de-

lincuentes; tampoco siguieron una política de exterminio. Por 

el contrario, buscaron la manera de imponer entre la pobla--

ci6n indígena sus instituciones políticas. 

Charles Gibson escribi6: 

"El establecimiento de un cabildo fue con frc 
cucncia el primer acto oficial en la fundaci6n de 
un nuevo pueblo colonial; el cahilJo, formado por 
nlcal<lcs )' regidores coloniales cspafiolcs era un -
aspecto común Je Jos pueblos españoles en toJa Am6 



rica ... Pero los cabildos formados por alcaldes y 
regidores indígenas surgieron en todas las cabece
ras del siglo XVI, y la hispanizaci6n política fu~ 
dada en esto fue uno de los logros más notables -
del Estado español" .. (78) 
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Sin embargo, hay que señalar, que a pesar de estos inte~ 

tos de implantar las instituciones hispánicas en Am6rica, los 

españoles no pensaban perder los privilegios que les concedía 

su calidad de 11 conquistadorcs 11
• 

Consumada la conquista, se inici6 un constante aumento -

en la poblaci6n blanca en Am6rica, la cual contaba con todos 

los privilegios que Je otorgaba la ley. 

"l.a poblaci6n blanca de r\ucvn Es;rnña aur.tcnt6 

desde los inicios Je In vido colonial. Para 1570 -

habla posiblementP 63 000 habitantes reconocidos -
legalmente como 'españoles'; en 1650 el ndmero se 
habla doblado, hacia 1750 se aproximaban a los ---
600,000, Este aumento constante se debi6, además de 
a la inmic1·aci6n, n unn mejor resistencia a enfer
medades que se cebaron con mayor fuerza sobre la -
pohlaci6n indígena; tambi6n u un régimen de traba
jo menos duro que el que pesuhn sobre los indios, 
y o la mejor alimentaci6n y distrihuci6n sobre el 
territorio". (79) 

78 Cibson, Charles, Li:·~. ,\::trL1l~ l•11jt• l'f V11m(11il· í~r_i,11!1.'l, ~.t(· 
xico, Siglo \\J ftlitores, col. ,\mérica J\uestro, n(1m. 1s-; 
-la eJ., 19~8. pp 168-IC.9. 

".'9 Casio Villvgas, flanicl et n1, ILi!itc-'tia Ge11c1t.at de ,'.lét..ico, 
~léxico, El Colegio de México, :in cd., 1981, p. 389. 
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De esta forma, en el Siglo XVII se tuvo que legislar en 

dos formas diferentes para el mejor tratamiento de las cosas 

de Am6rica; de esta manera se crearon la "República de los In 

dios" y la "República de los Espafioles". 

Como podemos observar, no solamente existían diferencins 

entre el súbdito español avecindado en España y el avecindado 

en América. Pero era en la relaci6n entre los españoles y los 

indios cuando hacia su aparici6n la república de los españo--

les. 

Andr6s Lira y Luis Muro escribieron: 

"La República de los españoles está más impll
cita que expresa, pues su existencia y su modo de -
convivir se asumen como hecho dado y corresponden 
no a específicas leyes de Indias, sino a la legisl,!l. 
ci6n general del Reino de Castilla, que era al que 
los nuevos relnos omericanos se hablan agregado. En 
la legislaci6n indiana, la república de espafioles -
s61o se hace ver cuando se trata de normar sus rcl~ 
ciones con los Indios, o parn limitar o regular a -
quienes estln fuero del orden de república en la P! 
culiar circunstancia americana". (80) 

Sin embargo, 110 toJos los imperios coloniales tenían los 

mismos problemas. Por ejemplo, el Imperio Británico de antes 

de 1763. Los territorios coloniales ingleses de esto época --

8 o J b.td. ' p. ·14 • 
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eran muy homogeneos, la mayoría de sus habitantes, con excep

ci6n de los esclavos, eran súbditos de la Corona y "la rela-

ci6n entre las colonias y la metr6poli fue análoga a la vige~ 

te en las posesiones inglesas en las islas". (81) 

La forma de administraci6n de las colonias variaba de im 

perio en imperio, pero escencialmente constituían lo mismo. -

Eran, por así decirlo, una extensi6n ultramarina de la metr6-

poli¡ en la cual, el carácter nacional debla de prevalecer. -

En las colonias españolas se pretendi6 imprimir este sello n~ 

cional en los indígenas, mediante la implantaci6n de institu

ciones políticas de origen español, la castellanizaci6n y la 

religi6n; aunque en el aspecto político existieran diferen-·

cias notables, las cuales se hacían evidentes en la existen-

cia de privilegios econ6micos entre los diferentes pobladores 

de la América hispánica. Mientras que en las posesiones brit! 

nicas no existían este tipo de diferencias entre los ciudada

nos que habitaban las colonias. Sin embargo, las diferencias 

políticas existían entre los habitantes de la metr6poli y los 

de las colonias, ya que estos no tenían representaci6n en la 

Cámara de los Comunes. 

De esta forma, podemos concluir que, aunque existen dif~ 

rcncias hist6ricns entre los imperios coloniales, el elemento 

81 Fieldhousc, David K., Op. Cit., p. 47. 
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constante es la expansi6n de la naci6n de los Estados imperi! 

les y no solamente su expansi6n territorial. 

B) LOS IMPERIOS INFORMALES. 

Llamamos imperios informales a los Estados que, siendo • 

potencias mundiales, influyen políticamente sobre otros Esta

dos. 

El imperio informal no requiere del ejercicio de la sob! 

ranía para hacer valer su voluntad; existen formas más compl~ 

jas, sutiles y econ6micas de lograr el control sobre de otros 

Estados. No son siempre necesarias las intervenciones milit! 

res ni las anexiones totales o parciales. Sin embargo, un Es

tado, para ser considerado como imperio informal, debe de re~ 

nir algunas características, que son las siguientes: 

i) Debe de ser el centro de una cultura que se fundamente -

sobre una ideología s6lida y universalista que le de el 

apoyo, en primer lugar, de su pueblo y, de ser posible, 

de las demás poblaciones de los Estados comprendidos den 

tro de su esfora de influencia; 

ii) Debe de tener una economía en alto grado autosuficiente 

y desarrollada, que le permita un gran marco de acci6n -

política sin sufrir grandes estragos; 
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iii) Debe de tener la capacidad militar suficiente para inter 

venir en cualquier lugar en el que vea amenazados sus i! 

tereses o, por lo menos, para defender sus fronteras im

periales: y, 

iv) Por supuesto, un área de influencia en la cual ejerza su 

capacidad de dominaci6n. Esta área debe de estar formada 

por Estados "soberanos" débiles y no por regiones que se 

consideren como parte integrante del Estado imperial. En 

esa área de Influencia es donde se deben de encontrar 

ciertos intereses que le convengan al imperio. 

Como se puede apreciar, el imperio informal tiene su sus 

tento sobre la base de la igualdad entre los Estados, aunque 

esto no sea m5s que parte del discurso ideol6gico del Estado 

imperial; ya que en la realidad de las relaciones interestata 

les existe una jerarquizaci6n de los Estados. llablamos de di

versos mundos y Jos jerarquizamos del primero al tercero, los 

clasificamos como subdesarrollados o desarrollados e, inclusi 

ve, tratamos de hacer menos tajante esta divisi6n y a los sub 

desarrollados los llamamos "paises en das de desarrollo". -

Aón en las Naciones Unidas sigue manifiesta la jerarquizaci6n 

entre Jos Estados, ya que en el Consejo de Seguridad existen 

paises que tienen el derecho de veto. 

Los imperios informales son los m5s recientes en In his

toria de la humanidad. Purnnte el Siglo XlX los ¡:rancies impe· 
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rios coloniales se empezaron a fragmentar en Estados sobera·· 

nos; sin embargo, algunas naciones europeas comenzaron una l~ 

cha desenfrenada por hacerse de posesiones territoriales en 

Asia, Africa y el Pacifico. En primer lugar, se pensaba que 

la pretensi6n de las potencias era, por un lado, el asegurar 

el suministro de materias primas y, por el otro, la obtenci6n 

de mercados cautivos. Sin embargo, frecuentemente, las nuevas 

adquisiciones territoriales no representaban ni materias pri· 

mas suficientes ni un mercado digno de consideraci6n. A pesar 

de ello, los imperios europeos se arrebataban las colonias, · 

posesiones territoriales y zonas de influencia. 

Las zonas de influencia estaban constituidas en parte, · 

por Estados soberanos, los cuales, por m6ltiples razones, se 

encontraban sometidos a las decisiones políticas de otro Est_!! 

do m6s poderoso. Esta es la caracterlstica primordial de esta 

nueva modalidnd dentro de los imperios. 

En la historia podemos encontrar casos muy complejos, en 

los cuales podemos hallar un poco de todas las caracterl'.sti·· 

cas hist6ricas que empleamos para clasificar a un fenómeno de 

otro. Tal es el caso del Imperio Drit6nico, quien durante un 

periodo de tiempo fue colonial: Am6ric;i y Mistral in, totalit!!_ 

rio: como en la India, e imperialista. Sin embargo, debemos · 

<le tener en ct1cnta que en Ja historia jamás encontramos situ! 

cioncs idcules; por Jo cual, dchemos de tratar de ser Jo más 
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objetivos posible y medir la importancia hist6rica que revis

ten las diferentes características entre sí y su situaci6n en 

el tiempo, En el caso ingl6s podemos dividirlo en épocas y, -

adem&s, podríamos mesurar de qu6 característica hist6rica el 

imperio recibía más beneficios políticos, econ6micos y mora-

les. Oc esta forma podrlamos salvar algunas deficiencias te6-

ricas que se nos presentan en el estudio de las Ciencias So-

ciales. 

Para finales del Siglo XIX las colonias y posesiones te

rritoriales representaban más un status que un negocio, ya -

que la mayor parte del comercio mundial se llevaba a cabo en

tre las metr6polís. Es decir, alrededor del 80'. del comercio 

de una potencia europea era efectuado con sus hom6logas, míe~ 

tras que el resto lo realizaba con sus colonias. Por lo tan-

to, el negocio no estaba dentro <le fronteras bien <lelimita--

das. 

El imperio informal no reconoce otras fronteras territo

riales que no sean las suyas propias como Estado; sin embar-

go, <le una manera velada o descarada, reconoce que su Srea de 

influencia trasciende dichas fronteras. 

En el mundo actual existen algunos zonas en las que no -

~e definen biC'n las fronteras pol íticus <le los imperios info_!: 

males. Recordemos, por ejemplo, el embargo tecnol6gico que le 

decret6 Estados Unidos a la Uni6n Sovi6tica con la finalidad 
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de retardar la terminaci6n del gasoducto que uniría Siberia 

con Europa; en este caso en particular, la capacidad de homo

genizar acciones dentro de su propia zona de influencia se 

vi6 en entredicho, ya que dicha medida provoc6 la protesta de 

algunos de sus aliados que resultaban beneficiados de comer-

ciar con los sovi6ticos. Aunque debemos de reconocer que 6sto 

solamente fue posible, debido a que los Estados europeos re-

presentan una cierta cantidad de poder que se puede oponer a 

los criterios norteamericanos. 

Podemos hablar de dos tipos de imperios informales, los 

cuales son: el imperialismo, que corresponde a las naciones -

de llilferding, llobson y t.enin; y, el hegem6nico, que es el ti 

po de imperialismo que se lleva a cabo en los países socialis 

tas. 

A continuaci6n expondremos de manera más detallada en -

qué consisten ambas categorías: 

a) El Imperialismo.- Como ya habíamos anotado con -

anterioridad, el término que emplea~os para definir este tipo 

de imperio, obedece más a razones te6ricas que de estilo. 

En la actualidad hay una gran cantidad de literatura que 

pretende describir este fcn6meno, en la mayoría de los casos 

como algo estrictamente econ6mico, en la cual se Je llama im

perialismo al fcn6mcno hist6rico, mientras que Je llaman Imp.!: 

rinl ista n ln actittlll tomada por un Estado. 
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Todos lbs autores que han abordado el tema del imperia--

lismo durante el presente siglo han coincidido en selialar su 

carácter capitalista y, por ende, de clase. 

Smith considera que el imperialismo es un fen6meno com-

plejo en el cual existen dos niveles básicos de análisis. Por 

un lado, es un fen6mcno interno de un Estado, entendiéndolo -

como proyecto político, y, por el otro, la posibilidad real 

de expansi6n Je! Estado a otras regiones del globo, conside-

rando que en términos de igualdad de poder la expansi6n sería 

un fen6meno poco probable, es decir, deben de existir los dé

biles para que un Estado pueda expanderse. 

Textualmente Smlth lo explica de la siguiente forma: 

"Así pues, el imperialismo deriva de tres fue_!: 
zas analíticamente distintás, aunque hist6ricamente 
interrelacionadas: las demandas particulares de gr~ 
pos de intereses privados en los países dominantes, 
la perspectiva de los estados dominantes acerca de 
los intereses generales de la seguridad nacional y 

el vigor y la estabilidad de la organizaci6n políti 
ca en In perlfcria".(82) 

El objetivo de esta exposici6n no es hacer un análisis -

sobre las causas econ6micas del surgimiento del imperialismo, 

sino describir su modo de control político sobre Jos Estados 

que se encuentran dentro de su esfera de influencia. 

82 Smlth, Tony, Op. CU., p. 21. 
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El Estado que representa con mayor claridad el fen6meno 

del imperialismo es Estados Unidos de América; por esta raz6n, 

no es de extrañarse que se hagan algunas generalizaciones Pª.!: 

tiendo del estudio <le este caso hist6rico. 

Un elemento necesario para el desarrollo del imperialis

mo consiste en la existencia <le Estados soberanos débiles en 

los cuales la ambici6n pueda encontrar consuelo; sin embargo, 

la igualdad jurídica entre los Estados no garantiza ni la paz 

ni la independencia. 

llobson escribi6 al r.especto lo siguiente: 

"El imperio se identificaba, por consiguiente, 
con el internacionalismo, aunque no siempre estuvo 
basado en la idea de la igualdad de las nacio-----
ncs". (83) 

Los primeros Estados que ejercieron el imperialismo como 

política exterior contaban con colonias, en ocasiones más ---

grándes que el mismo territorio nacional del Estado; sin em--

bargo, enc_ontraron en el comercio con otros Estados menos de

sarrollados y recien independizados una amplia fuente de ri-

quezas, ya que los productos que se consumían en las colonias 

no contenían mucho valor agregado. Con el paso del tiempo, el 

83 llobson, .J.A., Op. Cit., p. 30. 
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capitalismo evolucion6 a tal ~rado que el comercio pas6 a ser 

un elemento secundario en las finanzas imperiales. La crea--

ci6n del capital financiero. y los empréstitos e inversion<'S 

que tenían como receptores a otros Estados, se convirti6 en 

la principal fuente de ingresos para el Estado y sus banque--

ros. En este punto coinciden grandes pensadores de muy diver-

sas tendencias. Como ejemplo, citemos a llobson y a Lenin. 

llobson escribi6: 

"Sean cuales fueren las cifras que tomemos, -
hay dos hechos evidentes: primero, que los ingre-
sos procedentes, a títulos de intereses, de las i~ 

versiones extranjeras eran enormemente superiores 
a los beneficios que producía el comercio ordina-
rio de exportaci6n e importaci6n; segundo, que --
mientras el comercio extranjero y colonial, y pro
bablemente los beneficios derivados de él, crecían 
lentamente, la parte de los valores de las import!!_ 
cienes británicas correspondientes a los ingresos 
procedentes de inversiones en el extranjero, ere-
dan rápidamente".(84) 

Lenin escribiría posteriormente lo siguiente: 

"Lo que caracterizaba al viejo capitalismo, 
en el cual dominaba por completo la 1 ibre compete~ 
cia, crn In cxportaci6n de 'mcrcnncíns'. Lo que e~ 

84 lbid.' p. 71. 



racteriza al capitalismo moderno, en el que impera 
el monopolio, es la exportaci6n de 'capital'".(85) 

104. 

El desarrollo del capital financiero y la exportaci6n de 

capitales constituyen la característica econ6mica básica del 

imperialismo. Mientras que su característica política básica 

lo constituye su internacionalismo. Sin embargo, esta caracte 

rística cuenta con particularidades propias; ya que no todos 

los Estados son iguales desde la 6ptica del imperialismo, so-

bre todo si consideramos que el mismo imperio crea compromi-

sos que por conveniencia, más que por honor, debe de cumplir. 

Dentro de la esfera de influencia del imperialismo, exi~ 

ten tres tipos básicos de Estados. Para hacer más clara la ex 

plicaci6n, tomemos un ejemplo hist6rico. 

Sabemos que Estados Unidos de Am6rica es el imperio más 

rico y poderoso en la historia de la humanidad; sin embargo, 

a6n dentro de su zona de influencia, su autoridad encuentra -

resistencia en algunos caos. Esto puede ser entendido si con

sideramos que, por determinadas condiciones hist6ricas, no to 

dos los Estados que se encuentran en ella son iguales. 

De una manera general, distinguimos tres tipos básicos 

de Estados dentro de la 6rbita norteamericana; esto son los 

85 Lenin, V.I., Op. Clt., p. 68. 
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siguientes: 1) los Estados totalmente dependientes, es decir, 

son aquellos Estados en los cuales los gobiernos est&n total

mente ligados a las decisiones emanadas de la Casa Blanca, -

por lo regular son de economías atrasadas y sus clases diri-

gentes tienen un grado considerable <le colonizaci6n cultural 

norteamericana; 2) los Estados semi-independientes, son aque

llos que cuentan con una economía medianamente s6li<la, lo que 

les permite cierto grado de maniobra política que regularmen

te se manifiesta como una oposid6n expresa a la política ext!:_ 

rior estadounidense, tal es el caso de paises como la India y 

M6xico; 3) los países aliados, es decir, los que cuentan con 

economlas desarrolladas que reciben algÓn beneficio de la si

tuaci6n mundial predominante; juegan el papel de hermano me-

nor, esto es, son independientes pero siempre dispuestos a h~ 

cer Jo que el mayor dice para su propia seguridad. Este es el 

caso de paises como Canadá, Francia, Gran Bretaña, Jap6n y la 

RepÓblica Federal de Alemania. 

Sin embargo, aón los aliados no logran escapar a la mee! 

nica del capitalismo altamente desarrollado. llacc aproximada

mente veinte años se escuch6 el grito <le alerta en Europa so

bre las consecuencias a largo plazo de la inversi6n norteame

ricana en casa de sus aliados. 

El increible impulso que recibieron las ramas de punta, 

que Incluían el desarrollo de Jos ordenadores electr6nicos, -
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en los Estados Unidos, y posteriormente en el Jap6n, enfrenta 

ron a Europa ante el umbral de una quiebra h is t6r ica. La nue -

va arma del imperialismo consiste en la innovaci6n tecnol6gi

ca; pero ello no es de extraflar que Ja preocupaci6n derivada 

de esta situaci6n adquiriera matices trSgicos en Europa, ya -

que los europeos se estaban quedando atrasados en materia te~ 

no!6gica. 

A continuaci6n, transcribiremos unas lineas que, a nucs-

tro criterio, resumen esa preocupaci6n: 

"De este modo, se nos anuncia tranquilamente -

un cambio sensacional, hist6rico. No habrá ya, en -
el espacio de una generaci6n, una simple diferencia 
de grado entre nuestra situaci6n y Ja de los paises 
avanzados, sino una diferencia de naturaleza. Forma 
mos parte de otro universo. Un universo intermedio 
entre la civilizaci6n de punta y la de los paises -
atrasados". (86) 

Si las perspectivas para las naciones europeas son desa

lentadoras; qu6 matiz tienen con nosotros, que no sea el de -

la eterna condena al subdesarrollo, 

El imperialismo, como ya vimos, es muy flexible en sus -

86 Jacques, .J. )' Schrcibcr, S., U Ve.~a~(o Amc1tica110, Ma--
<lrid, E<licionPs Rodas, col. de Bulsillo, Selccci6n Zig-
Zag, núm. 8, 14a <'<!., 1972, p. 49. 
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relaciones políticas con los Estados que se encuentran dentro 

de su esfera de influencia; pero esta flexibilidad tambi6n 

contempla la forma de gobierno de estos Estados, pues 6ste no 

repara en cuestiones de forma, ya que dentro de su 6rbita --

existe una gran variedad; de las cuales las m5s importantes -

son: 1) las democracias de tipo occidental, como las de Am6ri 

ca Latina; 2) las monarquías, como en Jordania y Marruecos; · 

3) los regímenes de facto, por ejemplo, Chile y Paroguay; y, 

4) los Estados que tienen un cierto tipo de r6gimen <lemocrfiti 

co pero que practican cierto tipo de racismo, como los casos 

de Israel y Sudáfrica. 

Esta actitud no debe de extrafiornos, ya que los Estados 

siempre procuran más defender sus intereses que su discurso -

político, los cuales pueden ser muy variados, pues van desde 

los aspectos eminentemente econ6micos hasta los que involu--

cran la seguridad nacional y el prestigio internacional. 

En la actualidad, la relaci6n de interdependencia entre 

los Estados, y la de la metr6poli con 6stos, ha llegado a tal 

grado que ya los sucesos dejan de ser, en cierto modo, regio

nales para convertirse en mundiales. llasta los problemas que 

acontecen en las fronteras m&s alejadas de la metr6poli rcpe! 

cutcn en ésta en una mayor o menor medida, scgón sean las cir 

cunstancias. 
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La forma en que el imperialismo mantiene el orden dentro 

de su zona de influencia cuenta con algunos matices básicos. 

Estos matices son los siguientes: 

Las Intervenciones Militares.- Esta es la variedad 

más brutal. A su vez, ésta tiene dos subdivisiones: 

1) la intervención abierta, como en el caso de Viet 

nam; y, 2) la simulada, en la cual no intervienen -

directamente los ejércitos del Estado imperial, si

no que se forman ejércitos de mercenarios o rebel-

des del país en el que se está interviniendo o los 

de algunos Estados vecinos, como en el caso de Ni ca 

ragua. ~a principal finalidad de este tipo de inte! 

vcnci6n es In de imponer regímenes de gobierno que 

sean acordes con sus intereses y que no pongan en · 

duda la capacidad imperial de intervenir en Jos --

asuntos que les utañcn. En ocasiones, el impcrü1li~ 

mo cuenta con la ayuda <le Estados "policias" que se 

encargan de mantene~ el orden en algunas regiones -

específicas, como son los casos de Honduras en Cen

troamérica, Israel en Oriente Medio y Sudáfrica en 

el Africa negra. 

!.as Presiones Económicas.- Estas tienen Ja final i-

<lad de m0dificar ciertas posiciones pol[ticas de un 

J!sta<lo ti org¡1nismo intcrnncional; 1:1s más comunes -



son: el embargo comercial y la suspensi6n de la -

ayuda econ6mica. 

La Campaña de Desprestigio.- Esta es la más sofis

ticada. Se lleva a cabo en dos niveles: al inte--

rior del territorio del Estado imperial, con la f_!: 

nalidad de malinformar y dirigir a la opini6n pú-

blica, y a nivel internacional, con la intensi6n -

de modificar la opini6n mundial; sin embargo, am- -

bas pretenden crear un ambiente que justifique sus 

maniobras políticas. A trav6s de este tipo de pre

siones, se busca promover que un Estado modifique 

algunas posturas que afectan los intereses del im

perialismo, ya sea a nivel mundial o regional. 

109. 

Como podemos apreciar, una característica fundamental 

del imperialismo es su gran versatilidad para tratar sus rel! 

cienes internacionales. Esta versatilidad le confiere una --

gran ventaja, ya que siempre estará en posición de obtener 

los mejores resultados en todas las situaciones que se le 

presenten. 

b) El Imperio l~gcm6nico.- Con este nombre tratamos 

de designar el tipo de imperio que prevalece entre los Esta-

dos socialistas. f.o llamamos tic esta mant>ra ya que el tipo <le 

dominaci6n que ejerct' se fundamenta sobre una base ideológica 

en la que Ja col!rci6n es solamente utilizada en casos extrc-

mos. 



"Por medio de Jos suministros de la URSS, ha
ce ya tiempo que Jos países del CAME satisfacen ca 
si en la totalidad sus necesidades de petr6leo, -
gas, arrabio y energía el6ctrica; en casi tres --
cuartas partes, las de derivados del petr6leo, la
minados de metal y abonos fosf6ricos; en más de -
tres quintos, las de algod6n, hulla, mineral de -
manganeso; hasta el 90%, las de mineral de hierro, 
y hasta el 80% las de madera". (87) 

110. 

Las empresas mixtas son también otro medio del cual se -

vale el imperio hegcm6nico para apoderarse de una parte de la 

riqueza generada en el Estado receptor de la empresa. 

A diferencia del imperialismo, el imperio hegcm6nico ca-

rece de la versatilidad de que 6ste se vale para mantener den 

tro de su esfera de influencia una gran variedad de regímenes 

pollticos; lo que provoca que dentro de la zona de influencia 

del imperio hegem6nico solamente exista un s6lo tipo de régi

men polltico: el socialismo, en el cual predomina el marxismo 

-leninismo como ideología oficial. 

El mismo Kolslov escribe al respecto lo siguiente: 

"La comunidad de Estados socialistas se apoya 
ahora en una bnsc ccon6mica similar, crcadn en ca
da país -propiedad social sobre los medios de pro-

87 l\ozlov, l., La CcC11bornc,i_611 MuU.ipCica Ca~ Fue'1.z11~, Mos
cú, Ed. Progreso, 1979, pp. 199-200. 



ducci6n·; semejante régimen estatal ·poder del pu~ 
blo encabezado por la clase obrera· e ideología 
única, que es el marxismo-leninismo". (88) 

111. 

El establecimiento de regímenes políticos similares al · 

soviético es una de las características del expansionismo que 

efectúa la URSS. El elemento característico de estos regíme·· 

nes, que a su vez permite el control ideol6gico de los Esta·· 

dos, lo constituye Ja relaci6n Estado-partido. Es a través 

del partido que se mantiene el control hegem6nico sobre la so 

ciedad civil de los Estados satélite. El partido es el encar· 

gado de demostrar los beneficios derivados de la estrecha y · 

fraternal relaci6n con el movimiento socialista internacio··· 

na!; adem5s de demostrar la necesidad hist6rica de esta rela-

ci6n. 

Stieger escribi6 respecto de la labor del partido lo si· 

guiente: 

ºDe acuerdo con la creencia comunista, la so· 

lidaridad 'proletaria internacionalista' ocupa el 
primer lugar, cada partido comunista se considera, 
primero y antes que todo, un destacamento del movi 
miento comunista internacional, cuyo primer deber 
de lealtad es para su clase y para los 'partidos -
fraternales' que se esfuerzan por ganar y conser-
var el poder". (89) 

SS !bid., p. 12. 

89 Panas, Fcdenko et al, Et Cotoniatiama Soviltico en la·· 
Teo~{a y e11 ta P~tfct,.c,1, México, Ed. Libretos Mexicanos, 
1964, p. 54. 
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Pero a su vez, el partido no descuida su carácter nacio-

nal, aunque el internacionalismo proletario sea una de sus -

principales consignas. Sin embargo, el carácter nacionalista 

de los partidos sucumbe ante la estrategia soviétjca. Es por 

ello que consideramos que el nacionalismo, dentro de estos 

paises, avanza hasta donde los soviéticos lo permiten. 

El nacionalismo de los partidos en el poder en los Esta-

dos socialistas es, por una parte, un elemento de legitimidad 

interna y, por la otra, una reafirmaci6n de su independencia 

política respecto de Moscd, aunque ésta revista un car6ctcr -

relativo, 

Al referirse a esta situaci6n, Burnham escribi6 lo si---

guiente: 

"Las diferencias programiticas entre los par
tidos comunistas de varias naciones son, asimismo, 
decididas por el centro comdn. Estas no son más -
que variaciones tácticas, adaptadas a las particu
lares condiciones nacionales en un momento dctermi 
nado. La estrategia central es siempre una y la -
misma". (90) 

90 En el texto original en inglés dice: "The progrnmatic di 
ffcrences among the communist partics of vnrious nations 
are thcmsclvcs <lccidcd by thc common ccnter. These are -
ncvcr more thnn varintions, suited to thc particular na
tional conditions nt the particular time. Thc central --
stratcgy is nl\._r3ys onc and thc samc"; Burnhnm, .J., TIH!. 
St.\1tggtc ~o~ tl1e Wo1>.(d, Cornwal 1, John Day, 3a cd., 19·17, 
p. 60. 
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Sin embargo, existen situaciones particulares que les 

permiten a ciertos Estados escapar de esta situación; como 

son los casos de Albania y Yogoeslavia, los cuales lograron · 

llevar a cabo proyectos de desarrollo con un carácter muy na

cionalista y en franco desacuerdo con la política exterior so 

viética. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética 

tuvo la oportunidad hist6rica de internacionalizar el socia-

lismo en los países de Europa Oriental. A la liberaci6n de 

los ejércitos alemanes sigui6 la implantaci6n de regímenes p~ 

líticos similares al soviético; con lo cual la URSS se vió en 

la posibilidad de ver aumentada su zona de influencia y su ca 

pacidnd econ6mica. 

Al término de la Guerra, la Uni6n Soviética se encontra

ba en una situación muy precaria, ya que los campos no produ

cían lo suficiente para alimentar a su poblaci6n y su indus-

tria tenía que ser transformada pues se habla convertido en -

una industria militar. 

Desde antes del advenimiento de los bolcheviques al po-

dcr, los campesinos rusos habían cargado con el fardo de la · 

industriali:aci6n de la sociedad zarista; después de la "Gran 

Guerra Patria" las cosas no habían cambiado mucho; los campe· 

sinos continuaban soportando el mayor peso de la industriali· 

zaci6n. Por asta ra:6n, nos resulta comprensible, en cierto -
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modo, que la política exterior de la URSS haya aceptado lle-

var a cabo un cierto tipo de política imperial en los países 

de Europa Oriental. Este tipo de política le permitía alige--

rarle la carga de la industrializaci6n a un sector de su po-

blaci6n y transferirla afuera de sus fronteras. 

Strachey escribi6 sobre el tema lo siguiente: 

"Quizá no sea imposible comprender c6mo y Pº! 
qué los planificadores rusos, en los años inmedia
tamente posteriores a 1945, cedieron a la tenta--
ci6n de explotar a los pueblos sujetos a su féru-
la. Tal tentaci6n debe haber sido considerable. Ru 
sis se hallaba todavía, en aquel¡os años, en los -
apuros de la acumulaci6n primaria. Es decir, tenía 
todavía que extraer un excedente de sus propios -
agricultores conmovedoramente pobres a fin de sus

tentar su desarrollo industrial". (91) 

Al considerar la situaci6n política de la URSS de esos -

años podemos notar que su política cxpansionista obedecía a 

su interés nacional y no al internacionalismo proletario. 

La ideología, propiamente el marxismo-leninismo, no es 

más que el medio por el cual se pretende mantener su hegemo-

nia en los países que se encuentran dentro de su zona de in--

fluencia. En otras palabras, la ideología es el maquillaje de 

91 Strachoy, John, Op. C~t., p. 336. 
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su política exterior. Una muestra de esta situaci6n, la cons

tituyen lai relaciones Chino-Soviéticas; en las cuales cada -

uno de los contendientes se adjudica la vanguardia del movi--

miento socialista internacional y la defensa del marxismo-le

ninismo; el cual consideran los chinos complementado con las 

enseñanzas de Mao. Sin embargo, lo que se encuentra en juego 

es el control político de Asia.(92) 

IV. 2. POR SU INFLUENCIA llISTORJCA. 

Todas las formaciones sociales son consecuencia-causa de 

procesos hist6ricos concretos y particulares. Es decir, cada 

sociedad es el resultado de su propia historia y, a su vez, -

es el precedente de su propia transformaci6n. 

Sin embargo, aunque a· cada sociedad le corresponde una -

formaci6n hist6rica singular, el roce entre las diferentes so 

ciedades puede provocar que algunas instituciones se vuelvan 

comunes entre ellas. 

El desbordamiento regional o universal de alguna instit~ 

ci6n es consecuencia directa del grado de vanguardia hist6ri-

92 Al respecto pueden leerse los siguientes 1 ibros: Gar~a -
L1 i:ondo, llumbcrto, Cl1 ina y et Te1tce1t Mu11clo, México, El 
Colegio de México, 1975, VIII-268 pp.; y, Wich, Richard, 
La Cü~<..i PoUt.ica Chü10-Soviét.ica, México, F.C.E., 1983, 
2 7 7 pp. 
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ca que represente. Es decir, una instituci6n de vanguardia se 

puede clasificar como tal, en la medida en que una sociedad -

la acepta culturalmente para desplazar a otra que ya no tiene 

expectativas sociales. Cuando surge una instituci6n de van--

guardia que sea lo suficientemente universal para desbordar-

se, se expande hasta donde la correlaci6n de fuerzas se lo -

permite. 

En ocasiones, en la historia encontramos que existen so· 

ciedades que influyen grandemente en el ámbito internacional. 

Esto es debido a que son sociedades de vanguardia -con un pr~ 

dominio de instituciones de vanguardia-. 

Si consideramos globalmente este fen6meno, enfocándonos 

particularmente al caso de los imperios, notaríamos que exis

ten tres tipos básicos de imperios, los cuales son: los cen-

trales, los periféricos y los independientes. 

A continuaci6n, haremos una breve explicación de las ca· 

racterísticas que debe de tener cada fen6meno para ser clasi· 

ficado dentro de alguna de estas tres categorías; pero para -

ello, debemos dejar asentado que aón las sociedades de van--

guardia se ven influenciadas por lns que no lo son. 

A) IMPEHI OS CENTRALES. 

Con este nombre tratamos de designar a aquéllos imperios 

que, a su vez, son sociedades de vanguardia. Es decir, son -
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aquellos Estados que por su mismo desarrollo hist6rico se en

cuentran en una etapa de desarrollo superior a las de sus con 

temporáneos; Jo que les permite influir sobre las institucio

nes de otras sociedades e inclusive de otros imperios. 

Las áreas sociales en las cuales una sociedad se puede 

encontrar adelantada son muy variadas. Las mtís comunes son: 

l) poi íticas, como serían nuevas formas de gobierno; 2) econ§_ 

micas, como es el caso de alg11nas t6cnicas y mo<los innovado-

res de producci6n; 3) militares, en el caso de la creaci6n de 

nltcvas armas o cstr~tcgias; 4) culturales, en las que cabrían 

como ejemplo las transformaciones en la forma de apreciar la 

realidad. 

Son los imperios c<'ntrales los que mtís influyen en la -

historia. Su influencio perdura aón después de su deslntcgra

ci6n; esto C'S debido a que el empuje y vitalidad de sus lnsti 

tuclones deja honda huella en los pueblos vecinos. 

Algunos ejemplos de imperios centrales los constituyen 

los casos de los Imperios llelénico, Chino y Tolteca. 

Los Imperios centrales se convierten en el centro cultu

ral de su mundo, ya que de ellos emana Ja innovación: pero P! 

ra que es to suceda, 1 as i ns ti tuc iones de vanguardia deben de 

ser las predominantes dentro de su 5mbito social 1 es decir, -

qltC no es necesario que to<lus sus instituciones sean vanguar-
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distas, ya que 6stas pueden coexistir con otras menos avanza

das mientras no se opongan ni se creen entre ellas cuellos de 

botella, porque, de ser así, alguna de la~ uos tendría que 

desplazar a la otra y lo común es que la precedente desapare! 

ca dejando su lugar a la innovaci6n. 

Así como conviven en el seno de una sociedad diferentes 

momentos de desarrollo hist6rico, <le igual forma en el ámbi

to internacional coexisten sociedades con diversos grados de 

desarrollo. Existen momentos hist6ricos en los cuales los im

perios, que n su vez son socic<ln<lcs de vanguar<lia, conviven 

con otros imperios, los cuales pueden ser influenciados so--

cialmente por lo• primeros; <le ah[ la <livisi6n entre imperios 

centrales, perif6ricos e independientes. 

B) IMPERIOS PERIFERICOS 

Son aquellos que co6xisten con otro imperio que se en--

cuentra más desarrollado que ellos y <lel cual reciben una --

gran influencia social. 

Para que la transferencia <le instituciones tenga lugar, es -

necesario que, entre el imperio central y los periféricos, - -

existan puntos <le contacto; es decir, deben de tener estable

cida entre ambos algún tipo Je relaci6n que les permita un ·

cierto intercambio uc com11nicaci6n. El resto lo hacen los pu~ 

hlos y los gobiernos. 
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Los imperios periféricos adoptan para si los institucio

nes vanguardistas que son suceptibles de ser obsorvidos cult~ 

ral y pol í t icomen te, yn que no todos encojan dentro de su CO_!! 

texto hist6rico, pues en ocasiones pueden ser ton revoluciona 

rías que podrían afectar la estabilidad <le un país si fueron 

introducidas arbitrariamente; es por ello que algunos gobier

nos se oponen a ln prolifernci6n de algunas pr&cticns socia-

les por considerarlas corrosivas. 

Los vehlculos que emplebn las instituciones para viajar 

son mur variados. En ocasiones una guerra puede ser el instru 

mento que lleva una inst i tuci6n de un lugar n otro; tambi6n -

lo pue,len ser el comercio, el turismo, Jos migraciones y los 

bombardeos i<leoJ6gicos, o trav6s <le los medios masivos de co

municación. 

En ocasiones, simult(rneamente existieron algunos socied_!! 

des e imperios que no mantenían contacto con otras; de tal m_!! 

nc1·~1 4uc continunron siendo formaciones sociales, por decirlo 

de alguna manera, aut6ctonas; cuya formaci6n social no había 

recibido influencias extranjeras. 

C) JMPERIOS INDEPENDIENTES. 

Con este nombre tratamos Je designar a Jos imperios que, 

sin importar si ~on sociedades de vanguardia o no, en ning6n 

momento recibieron la influencia de alg6n imperio central que 
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existiera simultáneamente en otro ámbito. 

En la actualidad, la posibilidad <le encontrar formacio-

nes sociales independientes es ·muy remota, dados los avances 

que en el campo <le las comunicaciones ha habido en los Últi-

mos siglos; pero hace tiempo la geografía llegaba a represen

tar barreras insalvables. Los mares, desiertos, junglas y al· 

tas montañas constituían fronteras naturales que impedían el 

contacto entre sociedades. 

De esta forma, culturas e imperios florecían y desapare 

cían sin el conocimiento de sus contemporáneos <le otros lugn 

res. Por ejemplo, las sociedades que existían en América an

tes del Siglo XVI no tuvieron ninguna influencia <le sus con

temporáneas de Europa y Asia; logrando, de esta forma, un de· 

sarrollo original con respecto de otras formaciones sociales 

extracontinentales. 

IV. 3 . POR SU FORMAC ION. 

En el estudio de la·historin, en ocasiones, nos encontr~ 

mos con que existen formaciones sociales que por circunstan-

cias específicas resulta casi imposible encontrarles alguna -

ligaz6n <le trascendencia con otras sociedades precedentes. En 

otras ocasiones notamos que una sociedad, culturalmente dife

renciada, parece ser la continuaci6n de otra sociedad, cultu

ralmente diferente y que ha perdido su vanguardia hist6rica. 
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En el estudio de los imperios podemos encontrar la misma 

situaci6n; imperios que representan un hito en sus circunsta.!! 

cías hist6ricas y otros que asemejan la segunda parte de un -

proyecto inconcluso. 

Es por esta raz6n que debemos distinguir entre aquellos 

imperios que, por su propio desarrollo hist6rico y sus muy -

particulares características culturales, representan una for

maci6n social original, es decir, propia; de los que son los 

herederos culturales y políticos de un imperio que les haya-

precedido, 

A) LOS IMPF.ll!OS ORIGINALES. 

Con este nombre tratamos de designar a aquellos imperios 

que son el resultado de una formaci6n social particular en la 

que, por circunstancias geográficas o políticas específicas, 

la influencia de otras formaciones sociales se puede conside

rar como casi nula; es decir, que no haya provocado una pro-

funda transformaci6n de sus instituciones sociales. Algunas -

ocasiones, la sociedad imperial es el resul ta<lo de la influen 

cin de diversas culturas, pero lo más importante para ser con 

sidcrado como un imperio original, es el hecho <le que tenga -

un proyecto hist6rico que no haya sido adopta<lo <le algún impE_ 

rio pr(•lh'SC'sor. 
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Por lo regular, son imperios originales aquellos que em

prenden una nueva modalidad de expansi6n política o territo-

rial. Es decir, son aquellos que se enfrentan a circunstan--

cias nuevas y las superan. 

Por ejemplo, España y Portugal fueron los grandes cons-

tructores de imperios coloniales y demostraron los beneficios 

que este tipo de política proporcionaba; Inglaterra fue el _-

primer pals que aplic6 el imperialismo como lo conocemos ac-

tualmente; y la URSS emprendi6 un tipo de política imperial -

que no tiene ninguna similitud econ6mica con las formaciones 

imperiales que le precedieron. 

B) LOS IMPERIOS SUCESORES. 

Llamamos imperios sucesores a aquellos que tratan de OC);! 

par el lugar vacío que haya dejado algún imperio central. Pa

ra ello tratan de imitarlos, aunque en ocasiones es tan gran

de la influencia cultural que les ha quedado impresa que son 

una continuaci6n de aquellas sociedades. 

Esta si tuaci6n se presenta cuando una sociedad se enfre_!! 

ta a una crisis que le impide avanzar sin un sustento hist6ri_ 

co lo suficientemente fuerte para apoyar su proyecto. 

Marx descrihi6 en su Dieciocho Brumaría como una sacie-

dad al perder Ja escencia de su trayectoria pol !tica, se ve -

en Ja necesiJaJ de mirar hacia el pasudo en la búsqueda de --
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una identidad que le dé la legitimidad necesaria para reali-

~ar sus ideales políticos.(93) 

Textualmente escribi6: 

"La tradici6n de todas las generaciones muer
tas oprime como una pesadilla el cerebro de los vl 
vas. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisame! 
te a transformarse y a transformar las cosas, a -
crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis -
revolucionaria es precisamente cuando conjuran te
merosos en su exilio los espíritus del pasado, to
man prestados sus nombres, sus consignas de gue--
rra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez VE 
nerable y este lenguaje prestado, representar la -
nueva escena de la historia universal". (94) 

Los imperios sucesores además de tomar prestadas las co! 

signas y parte de Ja cultura de los imperios que los precediE 

ron, toman como suyas algunas instituciones que hayan confir

mado su efectividad; tales como algunos tipos de dominaci6n 

política, de administraci6n y de extracci6n del excedente. 

Inclusive llegan a adoptar como propio el proyecto hist~ 

rico de cxpansi6n y la justificaci6n po!ftico-ideo!6gica que 

se emple6 para legitimizar este proyecto. 

93 Marx, Carlos, re VLecLocho 8~uma4io de Luia Bunapa~te, 
Moscú, Ed. Progreso, sin fecha, 3a. ed., 125 pp. 

94 ldem., p. 9. 
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Por ejemplo, los romanos fueron la continuaci6n y engra!! 

dccimiento de la cultura helena; mientras que los aztecas se 

creían los continuadores de la obra de los toltecas. En ambos 

casos los imperios precedentes dejaron una profunda huella en 

los pueblos que les seguirlan por la ruta imperial. El aspec

to más evidente de ésta situaci6n lo encontramos en las expr~ 

siones artísticas de los pueblos en menci6n. 

Si consideramos solamente el aspecto nrtlstico, podemos 

darnos cuenta que en una etapa primaria en los objetivos pro

ducidos en los imperios sucesores son copia casr fiel de los 

que se hacían en lo sociedad precedente, sin embargo, con el 

paso de los anos, los productos de ornato empezaron a intc:-

grar elementos propios de la cultura que los fabricaba. 

Esto no solamente demuestra que Ónicamente los aspectos 

pollticos y econ6micos eran·asimilados por otras sociedades, 

sino que, con el paso del tiempo, lo que parcela ser solo una 

transferencia de elementos culturales de una sociedad a otra, 

se convirti6 en una amalgama de estilos que lleg6 a tener un 

carácter propio, esto es: culturalmente propio. 

De los imperio• sucesores, como de los perif6ricos, lle

gan a surgir sociedades con caractcrlsticas propias; resulta!! 

tes Je la amalgama <le elementos culturales, políticos y econ6 

micos que en ellas confluyen. 
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El imperio sucesor siempre t icnc la necesidad <le crear -

sus propios h6roes y sus propios mitos poro no perder su ide~ 

tidad hist6rica. Surgen figuras representativas del interés -

nacional que con su simple evocaci6n logran levantar la moral 

del pueblo. 

IV. ~. POR SU EDAD 11lSTOR1 CA. 

J.os imperios, como todas las formaciones sociales, son 

suceptibles al transcurso del tiempo hist6rico. Y, al igual 

que los seres vivos, tienen un ciclo vital, es decir, nace, 

se desarrolla, entro en entroplo y desaparece. 

Para tener una visi6n m5s concreta y global del fen6me-

no, podríamos graficarlo. 

La graficaci6n ideal e hipot6ticn <le la vida de un impe

rio, tomaría la forma de un tiro parnb6lico; en donde el eje 

"Y" serviría para cuantificar la Capacidad llist6rica de Domi

naci6n Internacional del Estado imperial, es decir, el desa-

rrollo comparativo de sus fucr:as productivas con respecto de 

otras naciones, lo resistencia, capacidad de adaptaci6n y de 

innovaci6n Je sus principales instituciones sociales, estos -

son: familiares, políticas, ccon6mica~, rPligiosas r cultura

les, su cnpaci<lud Je dominaci6n i<lcol6gic¡1 r militar sobre -

otros pueblos e, inclusi\'e, su potencial hum.1110 considerado -
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cuantitativa y cualitativamente; mientras que en el eje 11 X11 
-

mediríamos el tiempo en unidades convencionales, ya sean anos 

o siglos. 

El origen es cuando podemos decir que nace el imperio y, 

a su vez, comienza la etapa de consolidaci6n y de formaci6n; 

el segmento OC representa el periodo de ascenso; mientras que 

"C" -el vértice- indica el punto culminante de la sociedad i!!! 

perial; el segmento CB representa el periodo en el que el im

perio se encuentra en decadencia; y, el punto "A" representa 

el momento en el que el imperio ha alcanzado su vértice. 

De la gráfica -ver página 127- tomaremos los segmentos y 

el v&rtice que, a nuestro juicio, servirfin para la explica--

ci6n de nuestro tema. 

A) IMPERIOS ASCENDENTES. 

Son los imperios que se encuentran dentro de alg6n punto 

ubicado en el segmento OC. 

Esto es debido a que en el periodo de tiempo que abarca 

el segmento OC, el imperio empieza a cobrar fuerza hist6rica 

para l:t <lominaci6n internacional, aunque en ocasiones este -

proceso se remonta a periodos anteriores al Origen, pero que 

<la<l~1s lns circunstancias el momento <lcl ascenso hist6rico 

cuando se les reconoce su importancia y no antes. También es 

el periodo C'n el cuul las instituciones sociales J,•l impt•rio 
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son sometidas a prueba, ya que tienen que demostrar su capacl 

dad de resistencia, adaptaci6n y de innovaci6n, que le permi

ten al Estado conservar su hegemonía junto con su identidad. 

También es el periodo en el que el imperio realiza la m~ 

yoría de sus logros de importancia en el ámbito internacio--

nal. Con ello, el imperio logra surgir y afianzarse como una 

potencia nueva y fuerte, 

B) IMPERIOS DECADENTES. 

Estos imperios son los que se encuentran ubicados dentro 

del segmento CB. 

Los consideramos decadentes porque han perdido su capaci

dad de innovaci6n, lo que produce que al enfrentarse ante si

tuaciones nuevas, se vea incapacitado para resolverlas satis

factoriamente, inclusive puede dar soluciones temporales pero 

no contundentes. 

Además, sus instituciones se muestran anticuadas y pier

den paulatinamente su capacidad de recuperaci6n y de adpata-

ci6n; de igual forma que los seres vivos, como el hombre, al

cntrar a la vejez. 

Pnra el imperio decadente las crisis se convierten en un 

fcn6meno com4n y frecuente. El aumento de la frecuencia ¿e 

los periodos Je crisis constituye una mala sefinl para ellos, 
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ya que pone de manifiesto su incapacidad para resolver definí 

tivamcnte los problemas que se le presentan. 

C) LA IMPORTANCIA llISTORICA DEL VERTICE. 

El vértice (C) indica el punto culminante de la sociedad 

imperial; es, a su vez, el momento en el que el imperio pier

de su capacidad de innovaci6n. 

Esta capacidad de presentar alternativas viables y nue-

vas para enfrentar cualquier contingencia reviste una impor-

tancia crucial, sobre todo si consideramos que existen cier-

tos periodos en la historia en los que las sociedades, y fu_i:i 

damentalmcnte Jos imperios, piensan que han alcanzado un gra-

do de desarrollo social jamás superable. Esta falta de modes

tia no es otra cosa que el primer síntoma de la decadencia a 

Ja que se enfrentan las sociedades. 

Por citar un ejemplo, recordemos que Marco Aurelio, al -

contemplar la obro <le sus antepasados y el provenir de su im

perio, hizo una de las declaraciones más pesimistas que se re 

gistran: 

"Cualquier hombre de cuarenta años dotado de 
inteligencia mediana ha visto -a Ja luz de la uni
formidad de Ja noturalezn- to<lo el pasado y to<lo el 
futuro". (95) 

95 Citado por Strachey, John, Cp. CU., p. 380. 
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llay que recordar, para dejar mtis claro el papel de la c~ 

pacidad de innovaci6n en la sociedad, que durante los últimos 

150 anos, aproximadamente, se ha venido anunciando el derrum

be del sistema de producci6n capitalista, pero ha sido la ca

pacidad de adaptaci6n de las democracias occidentales, en los 

principales exponentes del capitalismo internacional, lo que 

ha evitado que en esos paises surja el socialismo. Motivo por 

el cual, la lucha de clases mis antag6nica se ha trasladado -

a los pa(ses subdesarrollados. 

En lo actualidad, hemos comprobado que "el imperialismo" 

no result6 ser la fase superior del capitolismo¡ ahora habla

mos de la sociedad postindustrial y le asignamos elementos -

nuevos a la tcor!.a a fin de poder explicarnos fen6menos soci~ 

les tan complejos como los disturbios estudiantiles de la dé

cada de los 60's, la ruptura de los Partidos Comunistas de -

Europa Occidental con el Partido Comunista de la Uni6n Sovié-

tica -con lo que surge el movimi~nto eurocomunista que plan-

tea otro tipo de acd6n política enmarcada dentro de la llam~ 

da "democracia burguesa"- (96) )' como la pugna tecno16gica en-

96 Sobre el movimiento estudiantil de 1968 en Europa y los 
E.E.U.U. recomcndamo,;: los últimos <los Capítulos de Bon, 
F. y Burnier, ,\., Cfaic Vb.\c~a y Rc<·ducUi11, México, Ed. 
Era, col. Serie Popular, núm. 31, 1975, 150 pp,; y el -
l'r6logo Je! 1 ibro de Cohn-Bend i t, ílaniel, Táctica y E~- -
t1ta.tl!9i.a B<·lcl1cu{que, México, Ed. Tierra y Liberta<l, sin 
datos, SS pp. Sobre el tcmn dc1 curocomunismo rccomcntln
mos: Claudín, Fcrnnn<lo, tu11.0Ct!mu11i!lmo y Soc.,ia.fi¿¡mo, Méxi 
ro, Siglo XXI Editores, Sa eJ. ,.1978, 20~ pp.; ~lagri, J.~ 
cio et 3), .\lcrt1 <'rnú:11to Ob'!.e.'r.l' 11 Acc.t.L'lit Pr.l.lt~ca, México, 
Ecl. Era, col. Serie Popular, núm. 3.\, 1975, 233 pp.; y, 
Suf1rez-lfdgu0:: 1 E., [¡1.'tc~comun¿~tnr, México, FU. El Caba~~ 
!lito, 1978, 180 pp. 
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tre los países "aliados de Occidente" degenera en grandes con 

flictos sociales a nivel mundial. 

La recurrencia de las crisis en periodos de tiempo cada 

vez más cortos son un indicio de que el sistema capitalista , 

ha entrado en su fase decadencia y que necesita del empleo de 

soluciones muy ingeniosas y drásticas. Sin embargo, el saber 

que el sistema ha entrado en entropía no nos indica con certe 

za el tiempo que durará en esta etapa. 
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CO!'ICLUSIONES. 

1.- La esencia del imperio 
0

radica en la dominaci6n política 

que ejerce sobre otros pueblos; los cuales, por circunstan--

cias particulares, se hallan en una situaci6n de desventaja -

frente al embate imperial. 

Entre los distintos pueblos existen diferencias cultura

les y de desarrollo politice y econ6mico. Si pensamos en una 

sociedad como un fen6meno social particular, culturalmente 

dnico y v5lido para la mayoría de su poblaci6n, no estamos en 

condiciones de criticar, desde nuestro punto de vista, sus 

usos, costumbres e instituciones. Sin embargo, en el momento 

en el que la humanidad crea consenso sobre de alguna actitud 

en particular, la discusi6n sobre la naturaleza de esos actos 

se estrecha, pero no se jerarquiza a las naciones de una for

ma maniquea. 

La consecuencia política directo de la existencia de un 

imperio, es la jerurquizaci6n entre las naciones. Se amplia -

con ello In dial6ctica del proceso hist6rico a escala mun-•-

dial, a tra\•6s de una jerarquizaci6n tajante y brutal. Surgen 

las relaciones antag6nicas entre Jos naciones: explotador-ex

plotado y dominnJor-JominaJo. 

1.3 jcrnrquizaci6n imperial se con\·irrt~ en maniquea en -

el momC'nto en el que el imperio torna concicnc in de su fuerza 
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hist6rica. Desde ese instante al imperio no le basta con sa-

ber que se encuentra en la cima de la cúspide que él mismo ha 

formado, sino que, adem6s, considera que su cultura es la má

xima expresi6n del desarrollo humano. Desde su 6ptica, sus -

instituciones, derecho, religi6n y costumbres simbolizan el -

"bien" sobre la tierra; mientras que aquellas expresiones cul_ 

turales, pol[ticas y religiosas que no son compatibles con -

las que provienen del imperio, representan el "mal"; surgen · 

así los bárbaros, los infieles, los incivilizados, los comu·· 

nistas y los revisionistas; términos con los que se ha trata· 

do de designar al "mal" que se opone al imperio. 

A pesar de la oposic!6n real que siempre han tenido los 

pueblos hacia los imperios, 6stos han tenido la habilidad de 

explotar hasta el máximo las diferencias nacionales. Es por • 

ello que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que: LA-·· 

FUEllZA DEL IMPERIO RADICA EN LA DEBILIDAD Y EN LA DISPERS!ON 

DE LOS PUEBLOS SOMETIDOS. 

2.· La esencia del imperio se ha mantenido viva durante mu-

chas siglos; el cambio de las circunstancias hist6ricas no ha 

más que modificado en algunos aspectos la forma "externa" del 

fen6meno. Sin embargo, la dominuci6n de una sociedad sobre ·· 

otra persiste, a pC'sar de que Jos impC'rios aparecen y desapa· 

recen. 
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El imperio surge en la historia en el momento en el que 

las sociedades comienzan a generar excedente; (97) desde ento!'_ 

ces -y en la medida en que las civilizaciones y las relacio-

nes entre 6stas se han hecho m6s complejas- las formas de do

minaci6n imperial se ha ido adaptando a trav6s de la innova-

ci6n a las circunstancias mundiales predominantes. Es por es

ta raz6n que en el estudio de la historia encontramos varias 

formas de imperios. 

Políticamente hablando, el fin de los imperios formales 

y el surgimiento de los informales coincide hist6ricamente 

con el inicio de la desintegraci6n, por nacionalidades, de 
1 

los grandes Estados territoriales. Este periodo comienza des-

de principios del Siglo XIX hasta despu6s de terminada la Se

gunda Guerra Mundial. 

Es dcspu6s de la Guerra cuando surge el imperio hegem6nl 

co como la negaci6n hist6rica del imperialismo. Pero esta ne

gaci6n no implica la desaparici6n del imperio como fen6meno -

social, sino que representa el surgimiento <le una nueva va--

riante. 

La existencia del imperio hegcm6nico no implica la desa

parici6n de la <lominaci6n ni de lo cxplotaci6n ni <le la jera! 

q11i::1(ibn l'l1tre la~ nacionc:-;. 

97 Stranchey, .John, Op. L'i t.., p. 366. 
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3.- En el estudio de la política mundial, ya sea pasada o -

presente, los imperios y sus actos ocupan un lugar aparente -

<le las demás formaciones sociales. Esto es <lebi<lo a que la p~ 

lítica de un Estado imperial es más compleja que la <le los de 

más, ya que es esencialmente ofensiva, 

Esta política exterior ofensiva se esconde dentro <le lo 

que actualmente llamamos "seguridad nacional"; con lo que, -

gracias a la alquimia del lenguaje, una política exterior --

ofensiva se convierte, como por arte de magia, en defensiva. 

Los valores en juego harían una larga lista; sin embar-

go, existe uno que atormenta a los imperios que ya se han lo

grado consolidar, 6ste es: el prestigio internacional. 

Fue por prestigio internacional por Jo que Jos Estados 

europeos se lanzaron n la aventura colonial en Asia y Africa 

y es por esta misma raz6n que los norteamericanos no dejan en 

paz a los nicaragüenses. 

4.- En la actualidad, Ja bipolaridad de las relaciones inter 

nacionales brinda a algunos paises Ja posibilidad de consoli

dar proyectos de desarrollo independientes; Jos riesgos son -

altos pero valen el csfuer:o los resultados. 

El proceso indcpcnt1izador ,](•he de comcn::ar en el intc--

rior dC' C<Hb país. Los grupo.:-; políticos intcrcsnJos <lcbcn ele 

fomentar un nacional i5mo t:on~•cicntc de· ~u trasccndencin hi.st6 
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rica internacional; esto es, no despreciar las raíces naciona 

les ni olvidar, en ningdn momento, que su lucha no es aisla-

da. 

En estos momentos, la lucha entre los imperios pone en -

peligro la vida en el planeta; el peso del gasto b6lico de 

los dos colosos es distribuido entre todos los miembros de 

sus respectivas zonas de influencia; pero, no conformes con -

ello, contribuimos a mantener sus niveles de vida y absorve-

mos una parte considerable de sus desequilibrios econ6micos. 

La historia de los pueblos subdesarrollados de Am6rica, 

Africa y Asia es una narraci6n dramática de nuestra explota·

ci6n y de nuestro sometimiento. El imperio se presento ante -

nuestros ojos como el castigo Divino a nuestro atrazo y nues

tra dispcrsi6n. Como algo inevitable que nos obliga a ser las 

grandes comparsas de la historia. Mientras que nuestro dnico 

pecado ha sido nuestra soberbia nacionalista que nos ha impe

dido solidari:arnos entre nosotros mismos paro hacer frente -

al enemigo común. 

Debemos de estar conscientes de que el lugar que ocupa-

mos entre las naciones -el de subordinados-, es el rcsul tado 

16gico de nuestra propia apatía. 

l.a nmcn11za de una guerra que acahc con todos los seres 

vivos sobre la fa: <l0 la ·r1cr1·a es t:1mbi611 ur1a consecuencia 



138. 

de nuestra falta de coraje y de voluntad para entender que to 

dos formamos parte de una sola familia. Por esta raz6n, el Go 

bierno Mundial se nos presenta como una necesidad vital del -

g6nero humano. Debemos de acabar con la explotaci6n, el vasa

llaje y la jerarquizaci6n entre los pueblos y razas para po-

der vivir en paz. 

La obra es inmensa pero es esencialmen.te humana; no pod~ 

mas sentarnos a esperar que los paises desarrollados y los 

grandes imperios solucionen nuestros problemas de hambre y 

educaci6n; como tampoco podemos esperar un milagro celestial 

que nos brinde la oportunidad de empezar de nuevo. 

A pesar de todo, estos son los momentos mis grandiosos 

que ha vivido la humanidad en su largo recorrido por los lab~ 

rintos de la historia. El g6nero humano cuenta con la tecno-

logla y los recursos suficientes para terminar con todas las 

penas que han agobiado a nuestra especie durante siglos. Esta 

mos en la posibilidad de devolver a la Tierra parte de lo que 

le hemos quitado. Pero antes, tenemos la oblieaci6n de termi

nar para siempre con aquellas instituciones que hemos creado 

durante el paso del tiempo y que nos someten. 

En lns circunstancias actuales, toda la riqueza que gen~ 

ra la humanidad no ~e puc<lc encausar hacia las priori<la<lcs 

mSs urgentes de In gran mnyor]3 de la pohlaci6n del mundo. S6 

lo a tr:1v6s Je 1:1 ;1cci6n consciente del car~ctcr l1ist6rico <le 
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los momentos que estamos viviendo, podremos hacer algo por el 

bien de nosotros y de las generaciones venideras. Estamos an-

te una exigencia moral ineludible. 

5.- Para finalizar, me gustaría compartir las siguientes lÍ-

neas del gran escritor latinoamericano Alejo Carpentier: 

"Pero la grandeza del hombre está precisamente en 

querer mejorar lo que es. Es imponerse Tareas. En 

el Reino de los Cielos no hay grandeza que conqui~ 

tar, puesto que allá todo es jerarquía establecí-

da, inc6gnitn despejada, existir sin término, imp~ 

sibilidad de sacrificio, reposo y deleite. Por --

ello, agobiado de penas y de Tareas, hermoso den--

tro de su miseria, capaz de amar en medio de las 

plagas, el hombre s6lo puede hallar su grandeza, 

su máxima medida, en el Reino de este Mundo". (98) 

98 Carpcnticr, ;\lcjo, Et Rc.ü10 de e4te Mwidn, La l!ahana, -
Ed. l.etrns Cubanas, 1984, pp. 123-124. 
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