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1 N T R o D u c c 1 o N 

Como sabemos el mundo esta en constantes cambios y ev~ 

luciones, y en los Oltimos afias hemos vivido cosas que jamás 

hubiésemos pensado que sucedieran, y sobre todo tan rápido. 

Los fen6menos que vivimos son fruto, en buena parte, -

del fin del mundo bipolar, ya que casi por 50 años Europa es

tuvo dividida arbitrariamente por la bipolaridad, y as! ante 

el asombro de todo el mundo, el muro de Berlín dejaba de exi~ 

tir; los capitalistas comprobaron la ineficacia del comunismo; 

el imperio soviético se vino abajo, la guerra fria se acababa; 

todos estos acontecfmientos trajeron entre otras consecuen--

cias una muy importante y que hacia tiempo no velamos y menos 

en Europa; me refiero a la sucesión de Estados. 

Con la elección de Gorbachov en 1985 como Secretario -

General del Partido Comunista de la Unión Soviética, empeza-

rtan áquellos cambios que alcanzarfan su momento crucial en-

tre el verano de 1989 y la primavera de 1990, y aunque la di

visión de Europa es cosa del pasado, ahora se trata de c6mo -

superar los daños econ6micos, polfticos, sociales, incluso 

psicólogicos que dejará el régimen comunista. Pero cuando 

lós patses se empezaron a desmembrar, no solo pensé en los a~ 

pectas que acabo de mencionar, yo me cuestionaba acerca de 

las consecuencias jurfdicas de una sucesi6n de Estados, como 
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que pasarta con las fronteras? con la nacionalidad de las pe~ 

sonas? o con las deudas?, tratados internacionales y otras -

consecuencias jurfdicas que implica este cambio; es por eso -

que en éste trabajo analiz6 las consecuencias jurfdicas mas -

importantes de la sucesi6n de Estados, fen6meno muy actual e 

importante. 

Cuando inici~ este trabajo. pensé que a estos cambios 

vertiginosos del mundo, las instituciones y principios esta-

blecidos del Derecho Internacional Público no podr!an ser --

aplicados totalmente, e incluso algunos de plano, serian obs~ 

letos, y cuanto mas avanzaba en la investigación mas comprob~ 

ba que la vida siempre le lleva varios pasos de ventaja al D~ 

recho, y otra cosa que en todo el Derecho se da, pero sobre -

todo en el Derecho Internacional Público es que el aspecto p~ 

l!tico siempre está detrás de cualquier norma o desici6n, lo 

cual es algo lamentable, porque a veces las instituciones del 

Derecho Internacional Público son precisas y convenientes, p~ 

ro si a una potencia no le conviene que el Derecho Internaci~ 

nal se aplique, esa norma establecida se har~ a un lado Y se 

crear~ una mas conveniente para ••todos", claro sobre todo pa

ra las potencias. 

En éste trabajo, me he enfocado a 4 casos que me par~ 

cen muy actuales e importantes y son Alemania, la ex-U.R.S.S. 

Checoslovaquia y Yugoslavia., estos casos son distintos. en-
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tre si por lo que nos dan una diversidad de problemas jurfdi

cos para analizar. 

El análisis jurldico de la sucesi6n de Estados, lo he 

dividido en 7 capitulas. 

En el primer capitulo, trato los antecedentes hist6ri

cos de Europa y sobre todo de los Estados mencionados, ya que 

son necesarios para comprender muchas cosas que ahora vivimos 

y el porque de los desmembramientos de dichos estados. 

En el segundo capftulo, el enfoque es teórico, y expll 

camas que es el Estado, los elementos que lo componen, que es 

la sucesión de Estados, cuando se da Esta, formas en que se -

da, las diversas teor!as y principios que rigen éste fen6meno. 

El tercer capitulo, aborda las consecuencias jurldicas 

mas 1mportantes de una sucesión de Estados., como el problema 

de deudas, tratados, fronteras,orden jurfdico y nacionalidad 

de las personas entre otros; tratándo de aplicar las teorfas 

y principios establecidos y dando nuestro punto de vista ace~ 

ca de éstos problemas y una propuesta de solución a ellos. 

Los cap1tulos cuarto, quinto, sexto y séptimo, tratan 

cada caso en particular, es decir en el capftulo cuarto, tr~ 

to el caso de Alemania; el capitulo quinto trata e~ caso de 
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la ex-URSS., el sexto el de Checoslovaquia y el séptimo el de 

Yugoslavia. 

Estos capftulos son una investigaci6n acerca de las -

causas de desembración o anexi6n en el caso de Alemania, asf 

como los problemas sociales; econ6micos y otros sucesos que -

se están dando en éstos Estados, después de la sucesi6n de E~ 

tados, si es que se dió tal fenómeno, porque en el caso de -

la URSS, estoy convencida de que el fen6meno que se di6 no es 

una sucesión de Estados, asf trataremos da explicar porque no 

consideramos que en el caso de la URSS, hay sucesión de Esta

dos. 

De este modo consideramos este tema por su gran impor

tancia, inter~s y actualidad que representa para los q~e ve-

mas este problema desde fuera. 

Hubiera querido precisar mas sobre algunos informes, 

como los sistemas monetarios en cada estado independiente y 

sus stmbolos nacionales; pero la informaci6n fue escasa, in-

cluso en las embajadas no la pudieron proporcionar y en otros 

casos, ni siquiera hay representación diplomática en México -

de los nuevos estados, debido a las complicaciones bélicas 

inestabilidad que todavfa hay en Europa Oriental, ya que se -

puede decir que estamos ante un desorden mundial, porque tod~ 

vfa no sabemos la culminación de los acontecimientos. 



Incluso al realizar este trabajo, cada dfa me encontr~ 

ba con cosas nuevas y con mas informacf6n, según se estan dan 

do los acontecimientos en Europa, sin embargo se hizo un es-

fuerzo por tratar de hacer éste trabajo lo mas completo pos1-

bl e. 

Europa cambia, no obstante los riesgos y los peligros 

que este cambio trae, los acuerdos comunitarios se modifican 

paulatinamente para dar paso a nuevas realidades, asf los -

patses europeos tratan de abrirse las puertas unos a otros, 

aunque de manera gradual y reservada, ~ste cambio se demoro, 

pero sin embargo ya se diO. 



CAPITULO 1 

l. ANTECEDENTES. 

Antes de entrar de lleno al tema que nos ocupar!, m4s 

que exponer, quiero recordar algunas cuestiones h1st6ricas -

que me parec~n importantes para comprender algUnas cosas de 

este tema, ya que considero que para comprender el presente -

debemos tener claro el pasado. 

Como ya dije la resena hist6rica que haré solo es a m~ 

nera de recordatorio, y serS solo de aquellas cuestiones que 

nos serv1ran como punto de partida, y, trataré de ser breve, 

ya que de ningún modo, pretendo dar a éste trabajo un enfoque 

hist6rico, ni aburrir con páginas y más páginas sobre Hlsto-

ria. De modo que el fin de éste capftulo es meramente intro

ductorio. 

l.l. EUROPA DESPUES DEL CONGRESO OE VIENA (1815). 

Napole6n trato de unir aún por la fuerza, a la mayorfa 

de las naciones europeas y cuando sus ejércitos recorrieron -

Europa sembraron las ideas revolucionar\as francesas. 

5610 en los grandes Imperios como la Turqufa Otamana, 

Rusia y el Imperio Británico, Napole6n no pudo imponer sus --



ideas. 

Cuando se logr6 der•otar a Napole6n en Waterloo, 1os -

vencedores de ~ste decidieron reunirse a través de sus repre

sentantes en un congreso en Viena, el cual se inagur6 en Oct~ 

bre de 1815. 

Los f1nes de este Congreso eran forjar un mundo libre 

de las influencias revolucionarias, y as! por medio del Con

greso de Viena se restablecerían y fortalecerían las viejas -

monarqufas absolutas que en ese momehto eran amenazadas por 

las nuevas corrientes polfticas, y por otra parte pretendtan 

arreglar la Geografía Europa despu~s de las acciones de Napo

leOn. 

Al Congreso de Viena invitaron a todos los monarcas e~ 

ropeos, su inspirador fue el principe Clemente de Metternich, 

ministro del Emperador de Austria; casi todos los países eur2 

peas concurrieron, pero las naciones que mas colaboraron fue

ron Austria, Rusia y Prusia e Inglaterra. 

De sus acuerdos emanó la Geograffa europea de los aílos 

inmediatos¡ en cuanto al restablecimiento del antigua régimen, 

tanto en Francia c~mo en la mayor parte de Europa continental 

ello resulto imposible, ya que las administraciones leyes y -

pautas de pensamiento hablan sido irreversiblemente cambiadas 



por la experiencia revolucionaria. 

El Congreso concluy6 el a de junio de 1815 

Las conclusiones del Congreso de Viena fueron las si-

guientes: 

1.- Francia perdió sus conquistas territoriales y -

qued6 reducida a los lfmites anteriores a la Revoluci6n, 

2.- Inglaterra consolid6 su poderfo marftimo y sus con 

quistas territoriales. 

3.- Austria se extendi6 sobre una parte de Italia. 

4.- Prusia obtuvo parte de Polonia y territorios com

prendidos en las m~rgenes del Rhin. 

s.- Rusia adquiri6 Besarabia, Finlandia y el Ducado -

de Varsovia. 

6.- El territorio alemán quedo organizado en una con

federaci6n de Estados Independientes, sin que se diese la -

Unificación Alemana. 

7.- Continuaron :•s antiguas divisiones en Italia, d~ 
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volviéndose territorios al Papado y a las antiguas dinast!as. 

8.- Se integro el reino de los paises bajos, con Hola~ 

da y Bélgica, otorgandose la soberan!a al pr!nctpe Guillermo 

de Orange. 

g.- Suecia y Noruega integraron un solo reino. (1) 

Otra consecuencia del Congreso de Viena fue la Santa Alianza 

propuesta por el zar de Rusia Alejandro 1, el fin de esta --

Alianza era la paz y fraternidad europea, mediante la aplic~ 

ci6n de los principios cristianos, aunque en la practica toda 

su polftica se redujo a defender a las monarquias absolutas. 

l.Z. INDEPENDENCIA DE LOS PAISES BALCANICOS. 

En los siglos XI y XII, los turcos empezaron a formar 

un imperio isl6mico fuerte, as! penetraran en Europa a tra-

vés de la pen!nsula de los Balcanes. 

A mediados del siglo XIV, Esteban Duchain sube al tr~ 

no de Serbia, su prop6sito era reunir a todos los Estados -

Balcfinicos en un gran imperio Serbio. Duchan se corona zar 

de los serbios, griegos, bulgaros y albaneses, y en 1347 -

los turcos env~an sus ej~rcitos contra Duchan Y lo vencen. 

As! los turcos deseaban apoderarse de Bizanclo para -

(1) Pijoan José; "Historia Universal", Editorial Salvat,M! 
xlco lgao, p. 1Z4. 



afianzar su poder en los Balcanes, objetivo que lograron. 

El milenario Imperio romano de oriente cay6 en poder -

de los turcos y asf se convertian en potencia asiático-euro-

pea. 

A principios del siglo XIX el Imperio Turco, que ya -

comprendla la penfnsula de los Balcanes, Rumania y Besarabia, 

sufrl6 sus primeras desmembraciones ocasionadas por las aspi

raciones de independencia de los pueblos sometidos, que fue-

ron la autonomla de Serbia y la Independencia de Grecia, sin 

embargo los turcos continuaron tiranizando a los pueblos bal

cánicos sometidos y tambl~n a aquellos que hablan logrado su 

autonomla. Esta situacion unida •1 deseo de los rusos de per 

judicar a los turcos, permiti6 que los rusos intervinieran en 

los Balcones, as! los pueblos balc&nlcos se unieron a las tr~ 

pas rusas para atacar a los turcos. 

Los ej~rcltos turcos fueron derrotados y firmaron la -

paz en 1878. El mismo ano en el Congreso de Berlln, Turqufa 

se vl6 obligada a dar la Independencia a Rumania, Serbia y 

Montenegro y la autonomla a Bulgaria. 

De 1g12 a 1913 estallaron las llamadas guerras balcá

nicas, en las que los pueblos de la pen!nsula además de lu-

char contra los turcos, contendieron entre si por cuestiones 



de lfmites. Asf Austria se anex6 Bosnia Herzegovina, Mace

donia quedo en poder de Turqufa y Albania se reconoce lnde-

pendiente (2) 

Italia, Rusia Y Austria se dividieron los Balcanes en 

zonas de Influencia y con su apoyo despojaron a los otomanos 

de la mayor parte de la penfnsula Balcánica. 

Todo ello explica que cualquier desequilibrio en los -

Balcanes, podrfa repercutir en la polftica de las grandes po~ 

tenc1as de la época. 

1.3. EXPANSION E IMPERIALISMO EUROPEO 

La Independencia de América, la intervens16n pol!tica 

de Europa en Asia y la colonlzac16n de Oceanfa y Afrlca por 

los Estados Europeos, modiflcacl6n notablemente el panorama 

del mundo en el transcurso del siglo XIX. 

Al estallar la Guerra Mundial, las colonias en el mun 

do a grandes rasgos, estaban repartidas como sigue: 

El Imperio Británico tenla en ~.niérica a Canadá, Bel,!_ 

ce, Guyana, varias islas en las Antillas y las Malvfnas. En 

Asta tenia a la India, Afganistán, Hong Kong, Blrmanla y Si~ 

gapur, Australia, Nuevaa Zelanda y varias islas en el pacffl 

(2) González De Lemoine G, "Atlas de Historia Universal Con
temporánea", la.ed., UNAM. México 19B5, pág. 58. 



co. En Africa posefa Nigeria Egipto, Gambia, Sierra Leona, -

Uganda, Keniat Sudán, parte de Somalia, Rodecia y Africa -

del sudoeste. 

Por su parte Francia habla logrado constituir un gran 

imperio, sobre todo en Africa donde dominaba Madagascar, Tú-

nez, Argelia, el Sahara, Oahomcy, Somalia, Senegal y Marrue-

cos. En Asia posefa Indochina (ahora Vietnam). 

En cuanto a Alemania, trataba de encontrar una salida 

para su población y comercio que crecfan rápidamente, habfa -

empezado a adquirir un imperio colonial en el Camerún, Afri

ca Oriental y en varias islas del Pacifico. 

España, que habfa tenido casi a toda América, la per-

di6 con la Independencia de los paises que constitu!a dicho 

continente; y solo gan6 una pequeña franja en la costa Afri

cana. 

Portugal mantuvo sus colonias en Africa (Asia Goa y M~ 

coa) Bélgica adquirió el Congo y Dinamarca se quedó con Isla~ 

Jiay Groolandia. 

Italia le arrebató a Turqu!a el territorio el territo

rio de Tr!poli del lado del mediterráneo. 
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Todo este af4n de conquista y expansi6n de los paises 

Europeos trajo como consecuencia muchas fricciones entre las 

potencia's europeas por la posesi6n de territorios africanos, 

estas fricciones se fueron acrecentando y un ejemplo de ~Stas 

fueron los conflictos entre Alemania y Francia por Marruecos; 

a esto se sumo la creciente rivalidad y hostilidades entre -

los paises europeos que culminarla con la primera guerra mun

dial. 

Hemos hablado ya de la tendencia imperialista de casi 

todas las potencias europeas, pero hemos dejado de lado a una 

muy importante que era Rusia, y es que el imperialismo ruso -

merece una atenc1~n especial. 

Rusia empieza su transformaci6n en un estado multina

cional a partir del siglo XVI. 

La expansi6n rusa comienza con la conquista de los t~ 

rritorios de Kazán y de Astrakán, hacia el este y el sur res 

pectivamente. A finales del siglo XVI ocuparon Siberia occi_ 

dental. 

En el siglo XVIII continaa la expansi6n gracias a Pe-

dro el Grande y Catalina 11, ya que ellos convirtieron a R~ 

sia en potencia dela ~poca. Pedro I arrebato a los suecos 

una importante franja litoral en el mar Báltico, y con la fu~ 



daci6n de San Petersburgo, posibilit6 el contacto directo de 

Rusia con el occidente europeo. 

Los rusos expulsar6n a los polacos de Bielorrusia y 

Ucrania y quitaron a los tártaros la penfnsula de Crinea. 

En Asia los rusos penetraron en el Kazakistán 

América adquiero Alaska. 

y en 

Después del Congreso de Viena en 1815, se incrementa 

la expansi6n territorial del imperio ruso en otras zonas, 

principalmente en Besarabia, el Cáucaso y Finlandia. (3) 

En Asia central se conquistan el Turquestán y Fergana. 

En estos anos se sigue una polftica para imponer 1as costum-

bres e ideas rusas sobre las poblaciones no rusas conquista·

das, lo que provoca algunos conflictos. 

A principios del siglo XX, la influencia rusa se ha-

bfa extendido por Irán, el Turquestán chino y la Manchuria. 

Pero el avance ruso fue detenido en Ir!n por los ingleses y 

en la Manchuria por los japoneses, 

En 1917 estalla la revoluci6n rusa y al triunfo de é~ 

(3) González De Lemoine G, Op.cit. p. 76. 
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ta se constituye un nuevo gobierno llamado ''Consejos de los 

Comisarios del Pueblo" (4) 

Lenin intent6 agrupar en el nuevo poder a soldados, -

campesinos, obreros y a las poblaciones no rusas, y con este 

fin public6 una declaraci6n sobre la igualdad y soberanfa de 

todos los pueblos de Rusia. 

Con esta medida se consolid6 el poder soviético y an

te la amenaza alemana de ocupar Petrogrado firm6 la paz de -

Brest-L itousk (3 de marzo de 1918). Por este tratado los so

viéticos abandonaron Polonia, Lituania, Letonia, Estun1a, Fi~ 

landia, Ucrania y gran parte del C~ucaso. (5) 

En 1922 se constituye la Uni6n de Repúblicas Socialis

tas Soviéticas URSS. 

1.4. ALIANZAS.EUROPEAS AL COM!NEZO DE LA PRIMERA GUERRA MUft 

DIAL. 

La primera guerra mundial se inici6 en 1914 y termin6 

en 1918. Su~ antecedentes inmediatos fueron los enfrentamie~ 

(4) Grimberg Carl, "Historia Universal Daimon", T. XIII: El 
siglo XX, Editorial Daimon, México, 1984, p. 242. 

(5) lbid. p. 244. 
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tos de las principales potencias para controlar los mercados 

internacionales, las rivalidades coloniales y el auge de los 

nacionalismos, especialmente en Europa del Este. 

Como sabemos la guerra empezó por el asesinato del Ar .. 

chiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo, tal hecho 

provoc6 una serie de ultimátums y Europa queda dividida en dos 

grupos de estados beligerentes, que durante el conflicto se -

agruparon unos con la Entente y otros con los Imperios centra 

1 es. 

Ast del lado de la Entente tenemos a Francia, Gran Br~ 

taña, Rusia, Italia, Bélgica, Portugal, Serbfa, Grecia, Ruma

nia y Estados Unido$ y con los Imperios centrales estaban Ale

mania, Austria, Hungrfa, Turquta y Bulgaria. 

El resultado final del conflicto fue muy limitado: el 

frente alemán no se rompi6 y las pérdidas humanas de los ali~ 

dos fueron muchas. En el frente oriental los alemanes, apoy~ 

dos por los astra húngaros, obligaron a los rusos a abando

nar Prusia Oriental y Polonia. Los ingleses, por su parte, -

desembarcaron en el Golfo Pérsico y atacaron las colonias ale_ 

manas en Africa. 

ttingcrn bando cansigufo un ªxito decisivo, pero la si

tuación era mas favorable para los aliados. En el frente --
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Oriental ~os ej@rcitos.de la Entente penetraron en Rumania. 

1917, fue uno de los años mas crftfcos de la guerra, 

Estados Unidos entró en el conflicto y en Rusia estalló la r~ 

vo1uci6n que trajo como consecuencia la cafda del zarismo y -

el hundimiento del frente oriental. 

La Revolucf6n rusa perm1tf6 a las alemanes concentrar 

sus fuerzas en el Oeste y organizar en 1918 varias Ofensivas 

para obtener una victoria decisiva. Los aliados permancc1e-

ron avanzando en los territorios asi&ticos de Turqu!a. 

La primera ofensiva alemana de 1918, pero finalmente -

fue contenida por la accf6n conjunta de los británicos y los 

franceses. 

La última ofensiva alemana se desncaden6 en la champa

~a. pero pronto fue rechazada. Sfmult~neamente los austria-

cos fueron derrotados por los italianos en la batalla de Vi-

ttorio Véneto; todos estos fracasos provocaron el hundimiento 

de las potencias centrales que pidieron 1a paz en noviembre -

de 1918. (6) 

(6) González Oe Lemoine G., op. cit. p. 74. 
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1.5. VARIACIONES TERRITORIALES OESPUES DE LA la. GUERRA MUN
DIA. 

Can la victoria de los aliados.el mapa territorial de 

Europa sufri6 grandes cambios, los que se ratificaron median

te algunos tratados. 

Alemania firmó el de Versalles en 1919, Austria el de 

Saint Germain en 1919, Bulgaria también en 1919 firma el de 

Nevilly, Hungrf a el de Trianon en 1920 y Turqufa el de Sévres 

en l92D. 

Por estos tratados Alemania renunció a la Alsacia y L~ 

rena en favor de Francia; Eupen y y Malmfdy fueron cedidos 

Bélgica y Schleswi9 a Dinamarca. Austria y Hungr!a rompieron 

todos sus vtnculos y se constituyen como estados independ1efr 

tes. 

Italia se anexionó el Trefntino, Istria y algunas is~

las de la costa dálmata. Serbia adquirió croacia, Eslovenia 

y parte de Banato. Rumania otbuvo parte de Veneto, Transilv~ 

nia y Besarabia que antes de la guerra era dominada por Rusia. 

Bulgaria reconoci6 la sobreanfa de Grecia en la Tracia 

Occidental. 

Turquta renunci6 a su imperio en el Oriente Medio y C!. 
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dl6 a Grecia la Tracia oriental, excepto constantinopla, la 

regl6n de Esmlrna y algunas Islas, 

Gran parte de estos últimos territorios fueron recupe

rados por Turqufa en el Tratado de Lausana en 1923. 

Se crearon nuevos estados como Yugoslavia, formada por 

la Unl6n de eslavos. 

En el caso de Yugoslavia fue la creación de un estado 

artificial, es decir, Improbable, ya que se constltuy6 a base 

de reunir en un mismo estado a grupos étnicos, nacionales, r~ 

liglosos, lingulsticos diversos, cuya caracterlstlca común 

era ser eslavos. 

De este modo, serbios, croatas, eslovenos, montenegr! 

nos, búlgaros, judfos, egipcios¡ fueron reunidos en un mismo 

territorio, que nunca antes habla sido un estado unificado c~ 

molo fue despu~s de la Primera Guerra Mundial. 

Pero no solo habla esta diversidad de Identidades na

cionales, sino habla múltiples grupos religiosos; estaban los 

catOlicos que eran croatas y eslovenos, los ortodoxos que 

eran servios, los musulmanes intrigados por eslavos, musulm~ 

nes albaneses al sur de Yugoslavia y musulmanes húngaros al 

norte de Yugoslavia. 
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Incluso habta otra diferencia muy Importante , que -

consistfa en 2 orientaciones, la poblaci6n croata y es buena 

que habla sido parte del Imperio Austro-Húngaro tenta orien

taciones occidentales, y por otro lado la poblacl6n serbia -

tenta una orientaci6n oriental por pertenecer al imperio Ot~ 

mano. 

Todas estas diferencias generan enormes tensiones de~ 

tro del nuevo Estado llamado Yugoslavia, ya que no habta ho

mogenidad plena. 

Por su parte, Polonia volvió a resurgir como Estado e 

e incorpor6 dentro de sus fronteras territorios que habf an -

pertenecido al Imperio Alem5n, al Ruso y al Austriaco. 

En el B5ltico obtuvieron su independencia Finlandia, 

Estonia, Letonia y Lituania. Muchas de estas modificaciones 

territoriales provocaron nuevos enfrentamientos y ayudaron a 

crear un ambiente d~ tensiones que origin6 la Segunda Guerra 

Mundial. 

1.6. VARIACIONES TERRITORIALES OESPUES DE LA SEGUNOA GUERRA 

MUNDIA. 

Al finalizar la segúnda guerra mundial se perfilaban 

vencedores, que fueron cabezas de esta guerra: Estados Unl 
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dos y l~ Uni6n Soviética, 

Después de la guerra apareci6 un nuevo tipo de imperi~ 

lismo. Ninguna de las 2 potencias demostraba interés en am

pliar sus territorios coloc~ndolos directamente bajo su domi

nio, como habla sido tradici6n en los pafses imperialistas de 

siglos pasados. 

En E.U.A. se di6 un imperialismo econ6mico, y como na

ci6n esencialmente capitalista, desencadenó una expresión b~ 

sada en el dominio de mercados para la adquisici6n de materia 

prima y la introducci6n de sus productos industrializados, ·

siendo para ello un factor importante la existencia de pafses 

subdesarrollados donde puedan "intervenir los capitales esto-

doun1denses con fines de dominio. Esta intervens16n esta re

forzada por la adquisici6n de bases militares. 

Por otro lado, la URSS se orient6 a un imperialismo 

doctrinaria, por el cual trat6 de extender el comunismo á un 

mayor número de paises, siempre con la idea de que los Esta

dos Socialistas sertan dirigidos por la URSS, situaci6n c

que en pincipio funcionó, pero en nuestros dtas vemos el fr~ 

caso de este sistema 

De este modo al fin de la Segunda Guerra Mundial, el 

mundo se dividi6 en 2 bloques: el capitalista y el comunista. 
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Pero no todos los pafses decidieron asociarse a uno -

de los 2 bloques, y hay luchado por sustraerse de la presi6n 

de éstos. 

Las ambiciones de la post-guerra habfan sido evidentes 

en las conferencias celebradas por Estados Unidos, la URSS y 

Gran Bretana, en Teheraán 1943 y Postdam en 1945. (7) 

Al firmarse los tratados de paz, Polonia se extendi6 -

hacia el oeste sobre territorio alemán, pero tuvo pérdidas en 

la parte oriental que pasaron a poder de la URSS. 

Alemania fue despojada de Prusia Oriental y dividida -

en 4 zonas de ocupaci6n. En 1949, las zonas francesa, esta-

dounidense y británica se unieron para formar la República F~ 

deral Alemana; a la que se di6 plena independencia en 1955 y 

en la zona oriental, ocupada por la URSS, se estableci6 la R~ 

pública Oemocrática Alemana, de régimen comunista. 

En agosto de lg61 el gobierno de Alemania Oriental, a~ 

te~ éxodo de sus ciudadanos hacia la Alemania Occidental le

vant6 un muro para separar el Berlfn Oriental del Occidental. 

El 4 de Abril de 1949 se firm6 un pacto entre los mi--

(7) González Oe Lemoine G., op. cit. p. 96. 
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nistros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Canadá, Gran 

Bretaña, lslandia, Noruega, Dinamarca, B~lgica, Holanda, Lu-

xemburgo, Francia, Italia y Portugal; éste se trataba de un -

pacto defensivo, por el que los países se comprometían a ayu

darse mutuamente en caso de que uno de ellos fueva atacado. 

Este pacto recibe el nombre de Organizaci6n del Tratado del • 

Atlántico Norte (OTAN). 

Por otro lado, el 14 de mayo de 1955, la URSS firm6 el 

Pacto de Varsovia con Albania, Rumania, Hungría, Bulgaria, 

Checoslovaquia y Polonia, a los que al afto siguiente se sumo 

la República Democrática Alemana. 

Con este pacto se trataba de contrarrestar la acci6n -

de la Organizaci6n del Tratado del Atlántico Norte. 

1.7. AFRICA. 

El período colonial moderno de la historia africana -

se abre alrededor de 1885 y es cerrado en 1960, dur6 por tan 

to, tres cuartos de siglo y, sin embargo, cambi6 definitiva

mente la faz de Africa y remodel6 el mapa de dicho continente. 

El industrialismo europeo del siglo XIX reclam6 como 

necesidad ineludible la expansi6n colonial de carácter, eco

n6mico. Las principales naciones europeas buscaron en Asia, 
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Oceanfa y Africa nuevos mercados y fuentes de materias primas. 

Este movimiento se concret6 de modo particular, en la explor~ 

ci6n y reparto de Africa. 

El probelma en el continente africano comienza duran

te la Edad Media ya que los europeos solo conotfan de Africa 

las costas at16nticas de Marruecos y las mediterr6neas. Al 

progresar las técnicas de navegaci6n los portugueses emprendi~ 

ron el reconocimiento de su litoral at16ntico. 

A lo largo de las costas africanas se cre6 tina serie -

de establecimientos con fines mercantiles; y la colonizaci6n 

de América también convierte a Africa en un exportador de ma

no de obra. As! desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, la 

trata de esclavos se convirt16 en un negocio muy lucrativo p~ 

ralos europeos, de este modo. Portugal, Holanda, Francia y 

Gran Bretaña, se reservaron algunos territorios costeros para 

monopolizar este comercio. A lo largo del siglo XIX se abo-

lio el comercio de esclavos. 

A mediados del siglo XIX se inici6 la exploración del 

continente del que solo se conocfan las zonas costeras. ln-

gleses y Franceses empezaron a ocupar territorialmente algu-

nos enclaves litorales, mientras las expediciones al interior 

cada vez eran mas. 
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Las exploraciones fueron seguidas por conquistas te-

rritorlales. Esta fase, que coincide con el auge del gran -

imperialismo, provocó varios conflictos entre las potencias -

europeas por los territorios africanos. 

A principios del siglos XX todas las zonas econ6micas 

mas importantes estaban bajo dominio europeo. En Afrlca s6lo 

quedaron 2 estddos independientes; Liberia y Etlopfa. 

Inglaterra, junto co11 Francia fueron las que tuvieron 

mayores beneficios en el respeto de Afrlca. 

Alemania, Italia, Portugal, Bélgica y Espana tamb(en 

aparecieron en el escenario _de la colon1zac16n. 

La explotacl6n de las colonias se dl6 en funci6n de -

las necesidades de abastecer de materias primas baratas a -

las Industrias europeas. 

El crecimiento demográfico se estanco en regiones don. 

de la explotaci6n colonial fue más abusiva, mientras la mayo_ 

rfa de la poblaci6n no sallO del analfabetismo y de la mise

ria y solo unos pocos de la élite africana, consiguieron ac

c~der a la cultura occidental. Esta situacl6n se mantuvo -

hasta la segunda guerra mundial. 
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En cuanto a la redistribuci6n de las colonias africa-

nas a Europa en el punto 4 de este capftulo ya lo tratamos. 

Con la desaparici6n de los imperios coloniales de Ita· 

lia, y Alemania en Africa a consecuencia de su fracaso en la 

segunda guerra mundial, s6lo quedaron con poderlo territorial 

Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal y España. 

A partir de lg45, debido a los planteamientos de la -

pol!tica internacional, las corrientes anticolonialistas e~ 

pezaron a penetrar entre la poblaci6n africana, inici!ndose -

as! el proceso de emancipaci6n. La mayorla de las antiguas -

colonias accedieron a la autonomfa pol!tica, pero muchas de -

ellas continuaron dependiendo economicamente de los pafses i!J. 

dusrial izados. 

Este proceso de emancipaci6n se da de 1951 a 1977. 

l.B. ASIA 

La explotaci6n colonial de Asia por parte de los paf-

ses europeos inicia en el siglo XVI. Durante los siguientes 

siglos se incremento el dominio europeo sobre las zonas mas -

accesibles del Continente AsiStico y los cambios de hegemonfa 

pol!tica en Europa modificaron también la supremac!a colonial 
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en /\si a. 

Los portugueses establecieron el primer monopolio co-

mercial y llegaron hasta China y Japón, mientras los espafto-

les se apoderaron de Filipinas. En el siglo XVII los portu

gueses fueron eliminados por los holandeses, los que consigui~ 

ron controlar la ruta marltima del Africa Austral y colonizar 

las islas idonésicas. 

En las zonas que no estaban bajo el control directo de 

los holandeses, los ingleses y franceses programaron estable

cer lugares comerciales, principalmente en la penlnsula ind6s_ 

Unica. 

La penetración europea en esta Area geogrAfica se vio 

facilitada por la gradual decadencia del imperio mongol de la 

india durante el siglo XVIII. Al darse este vaclo el poder, -

Ingleses y franceses se enfrentaron militarmente y finalmente 

los Ingleses expulsan de la India a los franceses. 

Con esta victoria militar comenz6 la supremacfa, colo

nial de Inglaterra en Asia, En la primera mitad del siglo -

XIX su predominio fue Indiscutible y con sus establecimientos 

en la India, Singapur yHong Kong; contro16 el comercio del -

extremo oriente. 
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Desde mediados del siglo XIX el crecimiento Industrial 

de Europa dio nuevos planteamientos a la pol!tlca colonial. 

Las regiones subdesarrolladas de Asia fueron consideradas co

mo mercados potenciales para productos manufacturados, aparte 

de su función primordial de suministrar materias primas 

El caso m&s sobresaliente de colonia de explotación -

brit&nica fue la India. 

Los franceses colonizaron Indochina que estaba forma

da por Laos, Camboya y Vietnam, entre 1853 y 18g3, Una vez -

lograda la ocupación, educaron y asimilaron a pequeílos núcleos 

de nativos dejando al resto del pueblo en condiciones misera

bles de vida. 

El reino de Siam, por la Convención anglofrancesa de 

18g6, fue repartido como sigue: La parte oriental se declaró 

zona de influencia francesa, la occidental iglesia. y la cen

tral 1 neutral. 

China, que hasta principios del siglo XIX habla perma

necido aislada, tuvo que abrirse y entrar en contacto y rela

ci6n comerCial con los europeos. 

Por la "Guerra del Opio" (1841-1842), el gobierno in-

glés venció al Imperio chino, que tuvo que ceder Hong Kong y 
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abrir cinco puertos al comercio británico, entre los que se 

cont6 Sahnghai(8) Francia y Estados Unidos obtuvieron tam-

bi~n concesiones similares. 

A fines del siglo XIX, China sufri6 el ataque de Jap6n, 

que deseaba apoderarse de la pentnsula de Corea. 

Los japoneses vencieron a los chinos, pero no pudieron 

disfrutar de su victoria, porque Rusia promovió una interven

ci6n conjunta con Alemania y Francia para defender a Chino en 

1895., y el Jap6n debi6 conformarse con la adquisici6n de For_ 

masa. 

Tiendas esta luchas parecieron llevar a la desintegra

c16n del imperio chino. 

"El pueblo chino perdi6 la paciencia con la derrota an 
te las fuerzas japonesas y en 1900 se d16 la rebeli6n de los 

boxers contra los extranjeros". (9) Un ej~rcito 1nternac1o-

nal integrado por europeos, norteamericanos y japoneses ven-

ció alas chinos, quienes pagaron una indemnización y recono-

cieron las concesiones efectuadas hasta entonces. Sin embar-

(8) Alvea Acevedo Carlos, ''Historia Universal Contempor~nea", 
ed. 3la. editorial Jus, México 1988, p. 383. 

(9) Alvear Acevedo Carlos, Op. cit. p. 342. 
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go las potencias coaligadas garantizaron la integridad de Chl 

na, con to que acabaron los intentos de reparto del antiguo -

imperio. 

5610 un pafs asiático, el Jap6n, tuvo capacidad para -

enfrentarse con el colonialismo occidental, Jap6n, desde el -

siglo XVIII, sigui6 una polftica de exclusi6n diplomática y 

comercial, pero los japoneses modificaron su actitud ante la 

amenaza de una intervenci6n militar estadounidense. 

Rápidametne se adoptaron las técnicas de producci6n de 

los occidnetales, se modernizo el ejército y la sociedad jap~ 

nesa sufri6 profundas transformaciones que en pocos años per

mitieron la organizaci6n de un potent• estado. 

A fines del siglo XIX los japoneses derrotaron a los 

chinos en Corea y en 1904 las fuerzas rusas destacadas en Ma~ 

churia durante la quema ruso-japonesa. Cori estas victorias -

Jap6n se convierte en una potencia mundial. 

La explotaci6n colonial en Asia se caracteriz6, en 11 

neas generales, por la voluntad de las potencias colonizado

ras de no modificar las estructuras de las sociedades nativas. 

~a penetraci6n europea provoc6 un despertar nacional tsta. 
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1.9. AMERICA LATINA 

Como abemos la colonizac16n en América inicia a partir 

del descubrimiento del continente en 1492, el principal colo

nizador fue EspaHa, seguido de Portugal, Inglaterra y Francia. 

Pero en el siglo XIX lberoamérica se independiza de -

sus colonizadores, los pafses iberoamericanos son influfdos -

por las ideas del liberalismo brit~nico y por las revolucio-

nes de Norteamérica y Francia y asi se lanzan a la lucha por 

su independencia. 

Ast México proclama su independencia en 1821, Las Pro

vincias Unidas de Centro América en 1823, pero en 1824, 8oli

vi a en 1825, chile en 1818 y Sras il en 1822. 

Solo Cuba y Puerto Rico segufan en poder de Espafta en 

1928. 

Obtenida la independencia cubana, los Estados Unidos 

ejercieron en la isla una estrecha tutela de acuerdo con la 

llamada Enmienda Platt, aprobada por el Congreso Norteameri

cana en 1910, 

De acuerdo con esta enmienda, las tropas estadouniden

ses se retirarian hasta que Cuba tuviera una Constituc16n, -
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con especial privilegios para E.U.A., iTicluso la posibilidad 

de intervenir militarmente y ocupar puntos estratégicos. E~ 

ta enmienda se derog6 hasta 1936. 

Puerto Rico, se conv1rtf6 en provincia norteamericana 

por virtud de la guerra hispano-yanqui en 1898, y ha seguido 

la suerte impuesta por los gobiernos norteamericanos, que el 

concedieron la calidad de Estado Aut6noma Asociado. Pero es

te estatuto de autonomfa no impide el dominio econ6m1co de la 

isla. 



CAPITULO 11 

2. "SUCESION DE ESTADOS" 

2.l. EL ESTADO COMO SUJETO DE DERECHO INTERNACIONAL 

SI vamos a hablar sobre sucesi6n de Estados tenemos que 

definir al Estado como sujeto de Derecho Internacional, para -

esto recurriremos a la opini6n de los cl6slcos internacionali~ 

tas como Charles Rousseau, y Max Sorensen; y en la doctrina m,!t 

xicana a Carlos Arellano Garcfa. 

Es conveniente primeramente, tomar en cuenta la defini

ci6n c16slca de Derecho Internacional, que es seílalada como el 

conjunto de normas que.rigen la conducta de los Estados en sus 

relaciones mutuas. 

Ahora, considerando ésta deflnicl6n se podrfa decir que 

solo los Estados son sujetos del Derecho Internacional, pero -

esta posici6n es muy cuestionada, ya que con el paso del tiem

po han surgido organismo internacionales, los que también pue

den ser sujetos del Derecho Internacional y mas aún, el propio 

individuo podrla ser sujeto del Derecho Internacional. 
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Siguiendo a Ch. Rousseau, (l) encontramos que para de-

terminar a los sujetos del Derecho Internacional hay 2 teor!as: 

2.1.1. TEORIA CLASICA 

Solo reconoce a los Estados como sujetos del Derecho J~ 

ternacional, pues estima que el Derecho Internacional regula -

exclusivamente las relaciones entre Estados. 

E5t3 teor!a para algunos desconoce la realidad social, 

ya que junto a los Estados hay otras agrupaciones que sin ser 

de car!cter estatal dependen del Derecho Internacional. 

2.1.2. TEDRIA REALISTA 

Nos dice que los únicos sujetos del Derecho· son los In

dividuos ya que el Derecho se dirige a voluntades libres y 

Conscientes. 

Pero esto no quiere decir que el individuo sea el único 

sujeto del Derecho Internacional, pues aún admitiendo que el -

es, el destinatario real de la norma jurldica y por tanto ser! 

el verdadero sujeto del Derecho Internacional, pero actualmen-

(1) Rousseau Charles, "Derecho Internacional PGblico", 3a. ed. 
Ed. Arlel, Barcelona 1966, p. 76. 
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te el individuo no puede prevalerse de modo directo de las no.r. 

mas del Derecho Internacional, las que en la mayorfa de los C,!. 

sos solo se aplican por procedimientos internos. 

Pero el prof. Rousse.au concluye con que al lado de los 

Estados y en concurrencia con ellos se halla el individuo, - -

idea con la cual coincido. 

Por su parte Max Sorensen en su ºManual del Derecho In

ternacional Público", considera que los Estados son la princi

pal preocupaci6n del Oerecho Internacional, ya que este oere-

cho debe su aparici6n a los mismos Estados. De modo que el -

ser sujeto de un sis~ema de Derecho, implica 3 elementos esen

ciales: 

"l). Un sujeto tiene deberes y por consiguiente, incu

rre en responsabilidad por cualquier, conducta distinta de la 

prescrita por el sistema; 2). Un sujeto tiene capacidad para 

reclamar el beneficio de sus derechos. Esto es algo mas que -

ser simplemente el beneficiario de un derecho, pues un nOmero 

considerable de reglas pueden satisfacer los intereses de gru

pos de individuos que no tienen derecho de reclamar los benefj_ 

clos concedidos por dichas normas particulares; 3). Un sujeto 

posee la capacidad para establecer relaciones contractuales, o 

de cualquier otra fndole legal, con otras personas juddicas -

reconocidas por el sistema de derecho en cuesti6n. Resulta - ... 
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claro que dentro del &mbito de cualquier sistema jurfdico de-

terminado. no todos los sujetos de ese derecho poseen exacta-

mente las mismas caracterlsticas". (2) 

Para Arellano Garcla un sujeto de Derecho Internacional 

PGbl1co "es la persona inominada a la que se hace referencia -

genéricamente. En esta acepci6n también nos referimos a las -

personas del Derecho Internacional Público, sin nominarlas es

pectfica o individualmente hacemos referencia a sus diversos -

géneros. Es un sujeto de Derecho Internacional Público todo -

ente ffsico o jurfdico que tenga derechos u obligaciones deri

vados de una arma jurfdica internacional". (3} 

Para explicar el contenido de este concepto, Arellano -

Garcta nos dice que un ente ftsfco es la persona humana, este 

sujeto de Derecho Internacional Público, individual o colecti

vamente. puede reclamar un derecho derivado de la nor1na inter

·nacional o cuando se le exige o sanciona en relación con un d~ 

ber derivado de la norma jurldica. 

(2) 

( 3) 

Sorensen Max "Manual de Derecho Internacional PGblico", -
Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, la. ed., México 1973, p. 

~~!i1ano Garcla Carlos. "Derecho Internacional Público", 
Ed. PorrGa, ed, 9a., México 1989, p. 281. 
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En lo que se refiere a ente jurfdico, habla de persona 

jurfdica o moral, que puede ser desde luego un Estado o un or

ganismo internacional. 

Para ser sujeto de Derecho Internacional Público hay -

que tener derechos y obligaciones derivados de las normas del 

Derecho Internacional que son las que regulan a los Estados. y 

su 3mbito de válidez espacial transpasa las fronteras de cada 

Estado. 

Hasta ahora los autores consultados consideran que tan

to Estados, organismos Internacionales y personas f!sicas son 

sujetos de Derecho Internacional Público, pero hay una doctri

na que solo considera a los Estados como Onicos sujetos del D~ 

recho Internacional Público, y ésta es la doctrina soviética. 

2.1.3. DOCTRINA SOVIET!CA 

"Por la expres16n sujeto de Derecho Internacional ente~ 

demos aquel que detenta derechos soberanos y asimismo deberes 

originados por los tratados y las costumbres internacionales, 

Como norma, solo un Estado puede ser sujeto de esta clase. 

Todos los Estados sin excepci6n son sujetos de Derecho 

Internacional abstracc16n hecha del nivel de su economfa y del 

grado de su desarrollo polftico-cultural. Para el reconocl- -
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miento de un conjunto formal como sujeto de Derecho Internacl~ 

nal, es imprescindible que revista la categor!a jur!dica de E~ 

tado. 

"En las obras jurfdicas de la burgues,a moderna, muchos 

autores abogan por la ampliaci6n de los sujetos del Derecho ill 

ternacional hasta la inclusi6n de organismos internacionales y 

de personas ffsicas. 

11 Pero esto contradice la escencia misma del Derecho In-

ternacional cuya finalidad estriba en regular las relaciones -

que median entre los Estados, sobre la base de su igualdad so

berana. Ninguna organizaci6n internacional, y menos áún las -

personas ffsfcas, pueden ser sujetos de Derecho Internacio-

nal. (4) 

Con esta doctrina vemos que durante mucho tiempo el úni 

~o posible titular de derechos y obligaciones era el Estado, -

lo que reflejaba una situación real entonces imperante, al ex

cluir al individuo de la personalidad internacional. 

Cada vez esta exclusi6n se encontraba mas debatida por 

situaciones individuales, pero aún haciendo a un lado estas, -

(4) Y.A. Krovin y otros, Academia de Ciencias de la URSS, De
recho Internacional Público, traducci6n de Juan Villalba, 
Ed. Grijalbo, S.A., México ¡g63, p. 93. 
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lo que no resultaba legitimo era sostener que, al no ser el -

hombre sujeto de las relaciones internacionales, era solo obj~ 

to de esta relaci6n. 

Con la evoluci6n de la doctrina, se ha visto que en el 

&mbito jur!dico, sujeto es el ente a quien se atribuyen dere-

chos y obligaciones, y como estas atribuciones son hechas por 

las normas de Derecho sujeto seria el destinatario de la norma 

y es esta calidad de destinatario de normas ideas. La que da 

la personalidad como sujeto de Derecho Internacional Público; 

por lo que yo creo que destinatarios de estas normas en concu

rrencia con el Estado son las personas ffsicas y los organis-

mos internacionales. 

Analizando la doctrina expuesta, originalmente fue el -

Estado el único sujeto del Derecho Internacional, pero con el 

desarrollo de la cooperaci6n interestatal surgieron y prolife

raron los tratados multilaterales y as! se di6 la creaci6n de 

organismos internacionales; al surgimiento de estos se plante6 

la calidad de sujeto internacional en estos organismos, que no 

corresponden al modelo estatal, que es tener un territorio. P~ 

blaci6n y un poder soberano. 

Por mucho tiempo la opini6n de la doctrina, como ya lo 

comentamos, fue sostener·que los únicos sujetos del Derecho!~ 

ternacional Público eran los Estados, en virtud de que las ar-
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ganizaciones Internacionales estaban formadas por Estados, pe

ro estas corrientes han sido ya superados. 

De manera que los sujetos de Derecho Internacional PO-

bl1co son los Estados b&sicamente, en concurrencia con los or

ganismos internacionales, ya sean generales o regionales, y -

también el individuo como persona f!sica, todos ellos se consi 

deran sujetos de Derecho Internacional POblico. 

Pero nuestro trabajo se encamina a analizar al Estado -

como sujeto de Derecho Internacional Público, ya que los Esta

dos constituyen, no la Onlca, pero si la principal preocupa- -

ci6n del Derecho Internacional y de nuestro trabajo, 

La consideraci6n al Estado como el principal sujeto del 

Derecho Internacional Público, se apoya tanto en la pr&ctica -

como en la doctrina internacional, ya que el Estatuto de la -

Corte Intornacional de justicia, dispone que •solo los Estados 

podr&n ser parte en casos ante la corte•. (art. 34/1) 

2.1.4. DEF!NICION DE ESTADO 

Ya que tratamos al Estado como un sujeto de Derecho In

ternacional Público, es conveniente referirnos al Estado como 

una instituci6n pol!tica jur!dica, compuesta por poblaci6n, t~ 

rrltorlo y gobierno, y aunque el estudio del Estado correspon-
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de b~sicamente al Derecho pol!tico, en términos generale~ la -

doctrina y la prSctica concuerdan en que para que un Estado -

exista realmente, tiene que reunir sus 3 elementos esenciales 

y también la soberan!a plena. 

Con los elementos que integran el Estado, podemos ini-

ci ar nuestro estudio sobre el Estado como sujeto de Derecho I~ 

ternacional. 

~un Estado como persona de Derecho Internacional debe -

poseer una poblaci6n perm•nente, un territorio definido, un g~ 

bierna y la capacidad para establecer relaciones con otros Es

tados". (5) 

"Estado es el pueblo que se halla establecido en un te

rritorio bajo su propio gobierno soberano". (6) A este con-

cepto le hace falta el elemento jurfdico, pero este elemento -

lo encontramoas en la definici6n de A. Verdross. 

''Un Estado soberano es una comunidad humana perfecta y 

permanente que se gobierna plenamente asf misma, est& vfncula

da a un ordenamiento jurfdico funcionando regularmente en un -

(5) 
(6) 

Sorensen Max, O~. Cit., p. 262. 
L. Oppenheim. 'Tratado de Derecho Internacional PGblico", 
Traduc. de H.M. Castro-Ria!, Ed. Bosch, Barcelona 1961, -
tomo 1, vol. 1, p. 126. 
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determinado territorio y en !mediata conexión con el Derecho -

Internacional. cuyas normas 1 en general, respeta 11
• (7) 

Otra definición de Estado es la siguiente; "Es la es- -

tructura jurfdfca de una comunidad humana can un territorio y 

gobierna propios, dentro del conglomerado de pafses•. (8) 

En las últimas 2 definiciones encontramos un elemento -

internacional, lo que es importante en la definición de Estada. 

Como vemos en las definiciones 1nencfonadas acerca del -

Estado, nos encontramos con los elementos del Estado. que pa

ra algunos son los 3 {población, territorio y gobierno), pero 

algunos autores mencionan un 4o. e.lemento que es la soberania. 

Para el Derecho interno, lo~ 3 elementos son suff cfen-

tes, para el Derecho Internacional, estos no bastan. 

El territorio y población se conciben de Igual manera -

para el Derecho Internacional y para el Derecho interno; pero 

el gobierno en Derecho Internacional tiene que tener un con- -

trol efectivo sobre la poblaci6n. Algunos autores sostienen -

que en Derecho Internacional, aparte de los 3 elementos bási--

(7) 

( ~l 

Verdross Alfred. "Derecho Internacional POblico", Ed. Cu! 
tura, México 1983, p. 90. 
Arel lana Garcfa Carlos, Op. Cit., p. 207. 
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cos del Estado, para que e_xista el Estado como sujeto de Dere

cho Internacional, se requerirá de un 4o. elemento, que serta 

el reconocimiento de ese Estado por la comunidad internacional. 

Basandonos en la pr4ctica no es que exista un 4o. ele-

mento, sino que el reconocimiento de Estado no serta mas que -

una prueba de que los otros 3 elementos se han cumplementado, 

es decir, que los otros 3 elementos existen. 

2.1.5. ELEMENTOS OEL ESTADO 

Empezaremos por la Poblaci6n como lo. elemento del Est~ 

do. 

A. PDBLAC!DN 

La poblaci6n es "el conjunto de individuos que se 

hallan unidos al Estado por un vtnculo jur!dico y polttico, al 

que habitualmente se le da el nombre de nacionalidad y se ca-

racteriza por su permanencia y por su continuidad". (9) 

En esta definición nos encontramos con el t~rmino naci~ 

nalidad que frecuentemente se identifica con Estado, pero am-

bos son diferentes. 

(9) Camargo Pedro Pablo; 11 Tratado de Derecho Internacional", 
Tomo !, Ed. Temis, Colombia 1983, p. 224. 
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En Derecho Internacional el principio de las nacionali

dades significa que toda agrupaci6n que presente ciertos cara~ 

teres comunes, como étnicos, linguisticos, religiosos. cultur,! 

Tes, históricos, etc., tienen derecho a conformar un Estado i~ 

dependiente. 

''Nación como sinónimo, se ha desarrollado hist6ricamen

te, no sobre elementos objetivos ni subjetivos, sino esenctal

mente sobre el principio de las nacionalidades, fundado sobre 

la fuerza. esto es que las principales nacionalidades y por 

consiguiente la formación de los Estados, se ha forjado mas 

por l·a fuerza y el poder que por elementos puramente étnicos o 

de otra fndole". (10) 

Siguiendo con la poblaci6n como elemento del Estado, é~ 

ta es tradicionalmente el elemento humano de un Estado que se 

encuentra establecido en el territorio de dicho Estado y se e~ 

~uentra sujeto al Derecho Interno. 

"El elemento humano del Estado, tiene también habitan-

tes extranjeros, pero estos últimos no forman la esencia del -

Estado, ya que solo el elemento humano nacional forma la esen

cia del Estado". (11) 

( 10) ldem. 
(11) Arellano García Carlos, Op. Cit., p. 287. 
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Al pueblo se le reconoce e.l derecho a la autodetermina

ción, y este principio con relaci6n a la poblaci6n ha tenido -

2 principales interpretaciones. 

Por un lado el derecho a la autodeterminaci6n se conce

de a favor de los grupos nacionales dentro del Estado constt-

tutdo, y por otro lado se reconoce a los pueblos que se encuen 

tran sometidos bajo una ocupación extranjerat es decir los pue 

blos colonizados tienen derecho a su autodeterminaci6n. 

El principio de la autodetermlnaci6n en cuanto a los -

grupos n~cionales se difunde al final ue la la. guerra mundial, 

y su valor, esencialmente polttico, pretendl6 fundar la reorg~ 

nizaci6n territorial de Europa. 

No ha existido el recon~cimiento internacional a ·un gr~ 

po nacional para separar.;e del Estado al que pertenece y ereg1t:. 

se en una nueva entidad. Si la separación triunfase y se con

solida en un nuevo Estado, entrará en la dinámica normativa i~ 

ternacional, de otra manera el Derecho Internacional tendrfa -

una posición meramente expectante. 

Así mismo el Derecho Internacional protege la lntegri-

dad territorial y la unidad nacional de los Estados y pueblos. 

Este principio se da en un aspecto interno y otro externo, ya 

que en lo interno permanece ante las fuerzas centrtfugas y en 
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lo externo protege a la entidad estatal de ataques extranjeros. 

El aparato jurtdtco internacional, protege a los grupos 

nacionales minoritarios con derechos como el de usar su lengua, 

mantener su religión, igualdad con respecto a grupos naciona-

les que son mayor!a, participación en el gobierno de su Estado, 

etc. 

Cuando no se cumpla con el principio de la autodetermi

nación, o el gobierno no sea representativo de la totalidad -

del pueblo y se violen los derechos humanos, la integridad te

rritorial, pasarla a un 20. plano y se admitirla una secesión. 

B. TERRITORIO 

''Es aquella parte fundamental donde se establece una n~ 

ción y actualmente un Estado. Es la plataforma del Estado. 

~ntiguamente el territorio del Estado era considerado como pr~ 

pio del monarca'. (12) 

Actualmente la existencia de un Estado es inseparable -

a l~ idea de territorio. 

(12) Arellano Garcla; Op. Cit., p. 287. 
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El territorio es el lugar fTsico geográfico donde esta 

establecida la poblaci6n de un Estado, este territorio deberá 

de ser soberano. 

Un principio fundamental del territorio, es la integrl 

dad del mismo, ésta es una regla básica del Derec~o Interna-

cional (13), este principio se relaciona con otros principios 

como el de la igualdad de los Estados, la no intervenci6n, la 

autodeterminaci6n de los pueblos y el no uso de 1a fuerza. 

La integridad territorial se encuentra salvaguardada -

en algunos pronunciamientos como la consignada en la Declara

ci6n 2625 (XXV) de 1970 (14) que es un instrumento principal 

para reconocer e interpretar la situación presente de la mat~ 

ria. Este documento. señala que los Estados tienen el deber 

de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 

para violar las fronteras internacionales de otros Estados o 

como medio para resolver controversias internacionales, incl~ 

yendo problemas territoriales. 

Siguiendo el principio de la integridad territorial, -

ningún Estado puede ser objeto de adquisición por otro Estado. 

Camargo Pedro Pablo; Op. Cit., p. 224. 
Art. 20./4 de la Carta de las Naciones Unidas. 
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derivado del uso de la fuerza o amenazas, y estas adqufsicfo-

nes no se consideran legales. 

Otro principio importante sobre el territorio, es el -

que sostiene Charles Rousseau en la teorfa de la competencia. 

''El territorio es una porcf6n de la superficie terrestre en la 

que se aplica con efectividad de ejecucf6n, un determinado si~ 

tema de normas jurfdicas. El territorio no es mas que la esf~ 

ra de competencia espacial del Estado¡ el cuadro dentro del -

cual tiene válidez el orden estatal". [15) 

Lo relativo al orden jurfdico, esencial en todo Estado, 

la trataremos en el punto de la soberanta como elemento del E~ 

tado. 

En conclusi6n el territorio es el elemento geográfico -

del Estado, el territorio incluye el espacio territorial, marl 

timo y aéreo, en este espacio se asienta el elemento humano -

que es la poblaci6n y en este mismo espacio, el Estado tiene -

el derecho de autodeterminaci6n y organizaci6n jur!dica. 

C. GOBIERNO 

"Es la autoridad suprema del Estado, regulada por el 

ll~, ~ousseau Charles, Op. Cit., p. 78. 
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D. Constitucional, con jurisd1cci6n sobre personas y cosas. 

El D. nacional regula la estructura del poder estatal y de sus 

competencias internas y externas". ll6) 

"El Estado considerado como organismo pol!tico-social, 

no s61ocomprende una poblaci6n y un territorio, sino que ade-

más, es necesario que sobre dicho territorio se halle estable

cido una organizaci6n polttica a la que se encuentra realmente 

sometida la poblaci6n que en ~1 reside". ll7) 

Hay que hacer una diferencia entre el Estado y Gobierno, 

as! vemos que uno de los requisitos para el concepto de Estado 

es la existencia de un gobierno efectivo, y es el Gnico 6rgano 

por el cual el Estado actila en relaciones internacionales. De 

este modo parecerla que hay una estrecha relaci6n entre los 

conceptos, y as! hasta la mitad del siglo XX, ambos tipos de -

cambio, de Estado y de Gobierno, eran asimilados, y los probl~ 

mas que creaban eran uniformemente resueltos. Con la abstrac

ci6n del concepto de soberanla se abri6 un abismo conceptual -

entre cambio de Estado y cambio de Gobierno. (18) 

( 16) 
( 17) 
(18) 

El gobierno es la organización pol!tica del Estado como 

Camargo Pedro Pablo, Op. Cit., p. 225. 
Rousseau Charles. Op, Cit., p. 80 
Craw ford James, 11 The Creation of States International -
law Oxford Clarendon Press, Ed. Oxford University Press, 
New York 1979, p. 28. 
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una autoridad suprema, ejerce el poder dentro del Estado y no 

se refiere solo al poder ejecutivo. El gobierno es la autori

dad política que representa a un Estado. 

O. SOBERANIA 

Los 3 elementos que acabamos de mencionar, son fundame~ 

tales para la existencia de un Estado, pero algunos autores e~ 

mo Rousseau consideran que no son suficientes. ''Por ello es -

necesario elaborar un concepto de Estado propio del Derecho I~ 

ternacional, es decir, un concepto que no puede estar informa

do por ninguno de los elementos que caracterizan al Estado des 

de el punto de vista político o social. Este concepto no pue

de basarse ni en la población, territorio, ni gobierno .•• Oe 

ahí que la doctrina tradicional haya bu•cado en el concepto de 

soberanía el criterio de distlnci6n entre el Estado y las de-

mSs colectividades Internacionales. Sin embargo este criterio 

~o es deslclvo ••• •. (19) 

El término de soberanía tiene una variedad de slgniflc~ 

dos. En su uso común moderno, soberanfa es el término para la 

totalidad de derechos y obligaciones internacionales reconoci

das por la ley internacional; como residente de una unidad te

rritorial independiente que es el Estado. 

( 19) Rousseau Charlos. Op. Cit., p. 81. 
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La soberanfa no debe confundirse con el problema de com 

petencia suprema dentro de un Estado partfcular, asf la saber~ 

nía parlamento puede coexistir con la efectiva soberanfa de un 

Estado. Tampoco se puede confundir con el ejercicio de dere-

chos de soberanía, ya que un Estado puede continuar siendo so

berano aunque se prive de importantes funciones gubernamenta-

les, ya sea por tratado o por otro Estado. En tal caso se pug_ 

de decir que provefda la unidad local en todas las circunstan

cias permanece independiente, retiene su soberanfa, pero res-

pecto de algunos casos, el ejercicio de esa soberanfa ha sido 

dep6sitada en otra entidad. (20) 

El término soberanfa se refiere no a la totalidad de p~ 

deres que tiene todo Estado, pero si a la totalidad de poderes 

que debe tener un Estado de acuerdo a la ley internacional. 

2.1.6. TEORIA CLAS!CA DE LA SOBERANIA (21) 

En todo Estado existe un poder, detentado por determin~ 

dos 6rganos, cuyo objeto es gobernar utilizando atribuciones -

determinadas, respecto a las actividades de la poblaci6n. 

(20) Crawford James, Op. Cit., p. 27. 
(21) Rousseau Charles, Op. Cit., p. 81. 
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Este poder pol1tico, se ha calificado como poder públi

co, y se le ha conocido como soberanta. 

En el Derecho Internacional la soberan!a, al igual que 

el Derecho Interno, tiene un aspecto positivo que consiste en 

el poder de dar ordenes no condicionadas, y otro negativo que 

consiste en el derecho de no recibirlas de ninguna otra autori 

dad. 

Es decir la soberan!a es un poder que no esta sujeto a 

otro poder. Un Estado es soberano en el sentido de no depen-

der pol!tica ni jur!dicamente de otro y que tiene el derecho -

de autodeterminación y jurisdicción sobre personas y cosas. 

En principio yo estoy de acuerdo con este concepto de -

soberanfa, pero el mismo Rousseau hace una crftica sobre esta 

noci6n de soberan1a y a mi juicio tiene algunos puntos intere

·santes. 

La noci6n es antijur!dica por 2 motivos, en ler. lugar 

es contradictorio afirmar que un sujeto de derecho es soberano, 

ya que esto nos d1rta que por la naturaleza de su poder esta -

situado fuera del Derecho. En 20. lugar la soberan!a entendi

da como un derecho subjetivo del Estado es un error, ya que -

los Estados, o mas bien sus gobernantes solo tienen competen-

cias, las cuales se traducen en mas funciones sociales y car-

gas que en derechos. 
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Por otro lado, la interpretaci6n que se le da a la no-

ci6n de soberanta, no es apegada a la realidad, ya que las so

berantas estatales, en el orden internacional, a menudo se en

frentan con otras soberantas jurtdicamente iguales, lo que de

termina la desaparici6n del poder de dar ordenes no condicion~ 

das, como consecuencia de la igualdad de derechos entre los E! 

tados; ast como el derecho de no recibirlas de ninguna otra a~ 

toridad. 

Y esto queda ilustrado con las necesidades mundiales, -

que imponen nuevas exigencias y obligan al seílalamiento de ac

ciones concertadas y de sistemas de cooperaci6n, como el ham-

bre, asentamientos humanos, problemas ecol69icos, explos\6n d~ 

mogrB.fi..ca, etc. 

También hay necesidad de emprender proyectos de integr~ 

ci6n en sus distintas fases para afrontar los desafios del de

sarrollo y por otro lado hay una imposici6n de pol1t\ca y soll 

darldad Impuestas por el capitalismo que cuentan con institu-

ciones como el FMI, GATT, y en la pr!ctica limitan las desfci.!!_ 

nes soberanas de los Estados para dirigir su desarrollo de - -

acuerdo a las necesidades e interéses del capitalismo. Esto -

es en cuanto a la independencia ante el exterior; pero otro •! 

pecto de la nocl6n de soberanfa es el relativo al pleno domi-

nio en lo Interno y al sometimiento de las personos y cosas a 

las competencfos internas, estos facultades han s\do paralelas 

al significado externo de soberanta. 
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El principio de igualdad entre nacionales y extranjeros, 

y el sometimiento a los tribunales nacionales son ejemplo de -

este aspecto de la soberan!a. 

El principio de la soberan!a permanente de los pueblos 

sobre sus recursos naturales, es un enunciado del Derecho In-

ternacional y son la base de la independencia econ6mica y del 

desarrollo industrial, pero en este aspecto, vemos con frecue~ 

cia que las potencias extranjerás vulneran la soberanta de los 

Estados d~biles, esto a pesar de que el moderno "Derecho Inte~ 

nacional protege la igualdad soberana de todos los Estados; ya 

que la organizaci6n esta basada en el principio de igualdad s~ 

berana de todos sus miembros". (22) Este enunciado es solo -

eso, porque la practica real, como lo mencionamos refleja otra 

cosa. Otros autores como Arellano Garcfa consideran a la sob~ 

ranta coma el elemento Jurfdico, ya que este es esencial a to

do Estado. 

El elemento júr!dico es muy Importante, ya que coordina 

a los dem!s elementos, con lo cual le da unidad al Estado. E~ 

te elemento organiza al Estado con todos sus elementos y esta 

conformado con normas jurfdicas nacionales e internacionales. 

(22) Art. 2o./l Carta de las Naciones Unidas. 
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Hay normas jur!dicas internacionales aplicables al te-

rritorio, a la población y al gobierno; ya que como dijimos e~ 

te representa internacionalmente al Estado. 

En conclusión un Estado como persona de Derecho Intern~ 

cional, debe poseer una población permanente, un territorio d~ 

flnldo, un gobierno y la capacidad para establecer relaciones 

con otros Estados. 

El Estado soberano tiene una autoridad pol!tica que re

presenta a dicho Estado Interna y externamente, esto justifica 

que el Estado es el sujeto de las relaciones Internacionales -

por excelencia, es una persona internacional con capacidad pa

ra ser sujeto de Derecho Internacional, es el sujeto de Dere-

cho Internacional mas importante. 

Pero los Estados pueden adoptar muchas formas constitu

cionales y pol!tlcas, pero resultaría para nuestro tema mútll 

examinar esas diversas formas en relac16n con su pos1c16n como 

sujeto de Derecho Internacional, sin embargo me 9ustarta come~ 

tar en forma breve, una muy controvertida, y es la Santa Sede. 

2.1.7. EL CASO DE LA SANTA SEDE 

Las Iglesias aunque esten organizadas Internacionalmen

te, no tienen el carácter de sujeto de Derecho Internacional, 
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por la tanta la Ciudad del Vaticano sede de la iglesia cat6li

ca es sujeta de Derecha Internacional en estricta sentido, pe

ro algunas autores si le dan personalidad internacional. 

Par citar algunos, Miaja de la Muela nos dice: 

"Na puede negarse hay la condici6n de la iglesia cat61! 

ca como sujeto de las relaciones internacionales •... aunque mi 
núsculo, el Vaticano es un Estado con su propio territorio y -

poblaciOn, y habida cuenta de que el Pontifice, jefe a la vez 

de una comunidad universal y de este peque~o Estado, actúa en 

la vida internacional". (23) 

"El Estado de la Ciudad del Vaticano, en una situaci6n 

mlnima, reGne los requisitos propios de un Estado tiene un el~ 

mento geogr~fico de 44 he, una poblaciOn nacional de apro<ima

damente mil habitantes, un gobierno propio y una organizaci6n 

iurldica interna. (24) 

Pero ahora veremos algo de Historia acerca del V~ticano. 

Los Estados Pontificios e<istieron hasta 1870 y fueron induda

blemente sujetos del Derecho Internacional. Los Estados Pont! 

ficios fueron establecidos por Carlomagno en agradecimiento a 

los papas Estéfano y Adriano I por haberlo coronado. 

{ 2 3) 

(24) 

Adolfo Miaja de la Muela, "Introducci6n al Derecho Inter 
nacional PGblico', 7a. ed, Gr~ficas Yagues, Madrid 197g7 
p. 272. 
Arellano Garda C., Op. C1t., p. 352. 
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Posteriormente al quedar incorporados los Estados Ponti 

ftcios al Estado Italiano, el parlamento aprob6 la "Ley de Ga

rant!a" de 1871, por esta ley niega toda soberanla territorial 

al Papa sobre los palacios del Vaticano y Letrán, a lo que Pfo 

IX· protes t6. 

Al triunfo del fascismo, se suscriben los Acuerdos de -

Letrán del 11 de mayo de 1929 entre la Santa Sede e Italia, e~ 

tos tratados fueron conftrmados por la Constituci6n Italiana. 

Por estos trat•dos fue creado el territorio del Vaticano como 

neutral e inviolable, y se reconoce por parte de Italia, la SJ1. 

b.eranfa de la Santa Sede en el ámbtto Internacional, como a tri 

buto intrlnseco a su naturaleza y de acuerdo a su tradtc16n y 

a su misión. 

Basandose en los Acuerdos de Letrán, algunos Estados -

con religi6n catOlica como oficial han dado al Vat(cano el - -

status de Estado. 

El Vaticano es la jurisdiccian del Papa, quien ejerce -

los 3 poderes, el Papa será el representante del Estado del V~ 

ticano ante Estados extranjeros para la conclusión de tratados 

y relaciones diplomáticas. 

El Vaticano también tiene sus fu.entes Jurfdicas que son 

el 11 Codex Jurts Cononici", las 1'Constituciones Apost61ica~" y 

demás leyes que promulgue el Papa. 
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En cuanto a los recursos del Vaticano estos provienen -

del turismo, venta de publicaciones, emisi6n de recuerdos y -

otras que procedan de las operaciones realizadas con las pro-

piedades de las dem&s comunidades cat6licas en todo el mundo. 

En las mismo Acuerdos de Letr&n, la Santa Sede declar& 

su voluntad de permanecer aislada de los conflictos temporales 

entre los demás Estados y de las conferencias que se convoquen, 

a menos que las partes involucradas acuerden recurrir al Vati

cano, quien harS valer su autoridad espiritual y moral. 

S1 Italia reconoce en las Acuerdo~ de Letr&n la sabera

nfa del Vaticano en el &mbito internacional, este reconacimie~ 

to sola obliga a Italia y no puede hacerse extensiva a 3as. E~ 

ta dos. 

En estricto sentido el Vaticano no es un Estado, pues -

·carece de soberanfa (la que solo Italia reconoce en un trata-

do), su territorio esta so~etido a la intervenci6n de Italia, 

como en la represi6n de delitos par autoridad Italiano en el -

Vaticana. 

También se ha llegado a sostener la calidad de Estado -

del Vaticano en virtud de que puede celebrar tratados llamados 

concordatos con otros Estados, sin embargo. estos no son trat~ 

dos polfticos, sino privilegias establecidos por ciertos no --
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son tratados políticos, sino privilegios establecidos por cie.r. 

tos Estados para regular sus relaciones con la iglesia cat6li-

ca. ( 25) 

Yo creó que el carScter de Estado que se le ha atribuí

do al Vaticano, mas que nada se basa en la inportancia de la -

Iglesia cat611ca, derivada de sus antecedentes hist6ricos, su 

influencia y su universalidad, ya que tiene gran alcance espi

ritual sobre la amplia comunidad que profesa la religi6n cat6-

lica. 

2.2. SUCESION OE ESTAOOS 

2.2.l. NACIMIENTO DE ESTADOS 

fenwick (26) dice que generalmente la personalidad del 

Estado no resulta afectada por los aumentos o perdidas de te-

rritorio, siempre y cuando no sean tan radicales como para 

afectar la organización central del Estado, esta reflexi6n nos 

lleva a cuestionarnos que tan radicales han sido los carnb1os -

que se han dado en Europa? 

(25) 
(26) 

Rousseau Charles, Op. Cit., p. 159. 
Fenwick Charles G; "Derecho lnternac1ona1 11

, traduc. por. 
M. Eugenia de Fischman, Ja, ed, Ed. Omeba, Buenos Aires 
1963, p. 169, 
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La respuesta serla que los cambios si han sido radica-

les, ya que en los 4 casos que tratamos (URSS, RFA, Checoslov~ 

quia y Yugoslavia) los cambias territoriales si han afectada -

la organización central del Estada. 

Nacimiento de Estadas; "segan la opinión dominante (Ca

rre de Malberg, Jellineck, Strupp) es un puro hecho que se si

taa fuera del Smbito de las normas jurldicas ordinarias, si -

bien es cierto que hay varias f6rmulas según los autores, que 

alternativamente, la consideran un hecho histórico, sociológi

co, prejur!dica, meta Jurldico, etc., la idea general que 

ellas expresan permanece invariable". (27) 

La escuela austriaca con Kelsen y Verdross, considera -

el nacimiento de un Estado como procesa jurldico regulado por 

el Derecho Internacional, pero esta afirmac16n es dudosa, ya -

que el concepto de Estada es anterior al del Derecha lnterna-

'cional. 

2.2.2. EXTINCION DE ESTADOS 

Un Estado deja de serlo cuando termina su existencia i~ 

dependiente, entonces desaparece su personalidad internacional 

de miembro de la comunidad internacional. 

(27) Rousseau Charles; Op. Cit, p. 279. 
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Cuando un Estado ha adquirido ya una personalidad inte~ 

nacional, la misma solo desaparece con la extinción del mismo, 

la extinci6n marca el fin del Estado. 

A. EXTINCION VOLUNTARIA 

Se da por un acto voluntario del Estado, como ejemplo, 

puede ser el desmembramiento de un Estado en Estados indepen-

dientes como el caso de Checoslovaquia; o cuando 2 o mas Esta

dos independientes se unen para formar una federación como es 

el caso de la Unificaci6n Alemana de 1990. 

B. EXTI NC 1 OH FORZADA 

Se produce por un acto de violencia, y es contra la vo

luntad del Estado, puede ser resultado de una conquista o ane

xi6n por otro Estado un ejemplo es el caso de Polonia que en -

1795 desapareció como persona internacional. otro caso es el -

de Estonia, Letonia y Lituania, perdieron sus personalidades -

internacionales después de ser anexadas por la URSS en 1940. 

Ya sea voluntaria o forzada la extinción de un Estado -

como persona internacional, concluye sus derechos y obligacio

nes internacionales, pero sus antiguos derechos pueden ser de

fendidos y sus obligaciones pueden cumplirse por el Estado que 

lo ha absorbido o los nuevos Estados. 
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C. OTRAS FOR~AS DE EXTINCION DE ESTADOS 

Otros supuestos de extlncl6n de Estados mencionados por 

Arellano Garcla (28) son: 

Extlncl6n del Estado por desaparlc15n de su elemento 

humano nacional, en la actualidad esto nos parecerfa absurdo, 

pero pensando un poco, es ahora cuando una boMba at6rn1ca, ar-

mas núcleares o qufmicas pueden acabar en segundos con pobla-

clones completas. 

Extlncl5n del Estado, por p~rdlda del territorio co

mo consecuencia de un desastre natural, como el hundimiento de 

una 1sla o por una anex16n total. 

Extlncl6n del Estado por la ellmlnac16n de toda for

ma de organlzac16n pol!tlca. Hay total anarqu!a por la desap~ 

rlclón gubernamental. 

Por fusl6n de Estados, ya que cuando se realiza la -

fusión da lugar a un nuevo Estado. 

Por desmembramiento de un Estado, en virtud de una -

división de territorio de un Estado preexistente surgen varios 

Estados nuevos. 

(28) Arellano Garc!a, Op. Cit., p. 441. 
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Por p~rdida de la soberanfa, por sometimiento a otro 

Estado. 

Si el Estado que ha absorbido a otro Estado, o los nue

vos Estados no cumplen con sus antiguos derechos y obligacio-

nes; los otros miembros de la comunidad internacional resultan 

afectados, pero la ley respectiva, hasta ahora no les ha reco

nocido, ningún derecho a protestar. 

Cuando los canbios mencionados se dan, surgen un conJun 

to de problemas jurídicos y polfticos con gran trascendencia, 

a los cuales el Derecho Internacional no puede ser indiferente. 

Asf surge el problema de la sucesión de Estados; en don 

de al Estado que adquiere un territorio se le llama sucesor, y 

al que desaparece se le llama predecesor. 

Y frente a los problemas que se dan entre la desapari-~ 

ción de una soberanfa y la expansi6n de la otra, se han ido -

formando una serie de documentos que no admiten que el Estado 

desaparezca sin producir algunos efectos juridicos. 

2.2.3. SUCESlON DE ESTADOS 

Esta inst1tuci6n tiene sus antecedentes en e1 Derecho -

Civil Romano, en ella un heredero se convertfa en el substitu-
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to legal de la persona fallecida, y adquerfa los derechos y -

obligaciones del fallecido, de este modo Grocio la adapt6 al -

Derecho Internacional, asf al desaparecer un Estado, el nuevo 

se convierte en su sustituto. 

Fenwick (29) nos habla de 2 tipos de sucesi6n de Estado: 

A. SUCESION UNIVERSAL 

Esta se da cuando un Estado, absorbe completamente la -

personalidad internacional de otro, conviertiéndosc el titular 

de los derechos y obligaciones detentados por el Estado ante-

rior. 

Esta sucesión puede darse como resultado de la anex16n 

del Estado desaparecido, a consecuencia de una conquista o por 

su incorporación a una un16n federal, este último caso se pue

de ejemplificar con la reciente unificación Alemana, la que -

trataremos posteriormente en otro cap1tulo. 

Otro caso de sucesión universal, puede surgir de la di

visión de un Estado en varios Estados independientes; pero en 

este caso hay tantos sucesores en los derechos y obligaciones. 

como tantos Estados independientes surjan. 

(29) Fenwick Charles G., Op. Cit., p. 173. 
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En la sucesión universal, el Estado predecesor, en sf -

mismo, ya no existe para el Derecho Internacional. 

B. SUCESION PARCIAL 

Se da cuando un Estado existente toma su soberanfa de -

una porción de territorio que antes pertenecfa a otro Estado; 

o se forma un nuevo Estado por la desmembrac16n de otro mayor; 

como han sido los recientes casos de la Checoslovaquia y la -

c¿nfl ict1va ex Yugoslavia; los que trataremos en un capftulo -

posterior. Una 3a. forma de sucesión parcial, se da cuando un 

Estado que ha sido miembro de una federación (como el caso de 

Estonia, Letonia, Lituania y Georgia en 1991) o que ha sido CR 
lonizado alcanza su independencia. 

En estos casos se plantea el problema de la distribu- -

ción entre las partes, la que adquiere y la que pierde sobera

nfa sobre el territorio. El problema.no solo puede afectar a 

las partes involucradas en el caso, sino tambi~n a terceros E~ 

tados, cuando estos hacen reclamos sobre el territorio en cue~ 

tión. 

Sorensen (30) maneja la sucesión de Estados como una -

sustitución de hecho de un Estado por otro, y cuando esta si--

(30) Sorensen Max; Op. Cit., p. 297. 
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tuación se da, el problema legal principal es ver el alcance -

de la transmición de los derechos y obligación,del Estado pre

decesor al sucesor. 

''Suces16n de Estados ... , no es un t@rmino correcto, por 

que no se debate en realidad una transmición universal de der~ 

chas y obligaciones de una persona a otra, sino una substitu-

ción de soberanla, pero no existe ningOn otro térMino equiva-

lente. La personalidad, signific§ndo como término no jurldico 

el carácter homogéneo y autónomo de una comunidad, no es tran~ 

ferible". (31) 

Las tésis mas conocidas en cuanto a sucesión de Estados 

son las siguientes: 

l. La idea de sucesión fue rechazada por una doctrina 

positivista, la que negó que el Estado que se beneficiaba con 

·1a desaparición de otro tuviera la obligación de cubrir las -

deudas del Estado extinguido o de reconocer sus obligaciones. 

2. Tésis clásica, por la cual los Estados beneficiados 

con la transformación se hacen car~o de las obligaciones del -

Estado heredado. Esta posición fue sostenida por Grocio y MaL 

tens¡ ya ha sido superada y part~a de confundir erroneamente -

propiedad y soberanla. 

( 31) Sep01vedij C~sar; ''Derecho Internacional", 14a. ed. Ed. -
Porrúa. México 1984, p. 271. 
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3. Esta tésis expresa que los Estados sucesores se re

parten el activo y el pasivo de acuerdo a la poblaci6n y al t~ 

rritorio que cada uno de ellos recibe. Est& tésis fue sosteni 

da por River y Heffer, pero también ya fue superada. 

4. En los casos de sucesi6n territorial, va implfcito 

el transpaso de toda una organización jurfdfca. es decir. de -

un ordenamiento jurldico, que se perpetúa en un sujeto ya exi~ 

tente o que ha surgido en lugar del desaparecido. Est& tésis 

la sostuvo Romano y Consacchi. 

S. Los casos de sucesión se dan por una doble opera- -

cl6n, que por un lad~ se manifiesta en el abandono de sus der~ 

chos de soberanla por parte del Estado que desaparece o se - -

tranforma, y por otro lado, por el libre establecimiento de -

los derechos de soberanfa por parte del Estado sucesor sobre -

el territorio que ha quedado libre de toda autoridad soberana, 

sin tomar en cuenta los actos y obligaciones de la autoridad -

anterior. Esta tésis fue sostenida por Jellineck, Gidel y - -

Strupp. 

Pero, frente a todos estos puntos de vista entre la de

saparicl6n de una soberanfa y la expansl6n de la otra, se ha -

formado una doctrina que no admite que un Estado desaparezca -

sin producir esa extfncf6n efectos legales, pero tan1poco en el 

&mbito jurfdico internacional hay una sucesi6n plena del Esta-
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do sucesor en los derechos y obligaciones del predecesor. Y -

para cada cuestión partfcular tendremos que ver si existe o no 

sucesf6n reconocida por el Derecho internacional; asf en un e~ 

pftulo posterior veremos lo relativo a los efectos en cuanto -

a tratados, delimitación de fronteras, nacionalidad de las pe.r. 

sanas, cumplimiento de las deudas, economfa y reconocimiento -

por la comunidad internacional. 

C. PUEDE DARSE SUCESION DE ESTADOS EN LOS SIGUIENTES -

CASOS: 

A). Cuando un Estado sea absorbido por una anexión, -

que puede ser voluntaria o forzada. En ~pocas pasadas, la - -

anexión de un Estado a otro como botfn de guerra era llfata, -

pero ya en el Derecho Internacional contemporáneo la Asamblea 

General de las ttaclones Unidas reafirmó el principio de que no 

reconocer~ como legal ninguna adquisición territorial derivada 

"del uso de la fuerza o de una amenaza. 

B). Cuando un Estado desintegra, sus componentes pue-

den formar parte de Estados ya existentes o constituir Estados 

separados independientes. Es decir se da un desmembramiento; 

Pedro Pablo Camargo (32) nos dice que en el nuevo Derecho In

ternacional la separación de una parte del territorio del Est~ 

(32) Camargo Pedro Pablo, Op. Cit., p. 124. 
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do principal se considera como violatoria del Derecho Interna

cional y cita el ejemplo del desmembramiento de Corea que di6 

lugar a 2 Estados yo no estoy de acuerdo con este culterio, -

cuando se trata de un Estado federado, este tipo de Estados -

consagra en sus co.nstituciones el principio de que los Estados 

miembros pueden separarse cuando ellos as1 lo deseen, como - -

ejemplo cito el art. 72 de la Constituci6n Rusa de 1977 "cada 

RepOblica Federal conserva el derecho a separarse libremente -

de la URSS", pero hemos visto que esto era solo en el papel, -

ya que cuando Lituania decidi6 separarse de la URSS, ~sta no -

lo acepto, y trato de mantenerla unida a la federaci6n utili-

zando la fuerza. Por lo que si esta acordado en una constitu

ci6n la separaci6n del Estado federado, no veo porque el Dere

cho Internacional lo considera una violaci6n a sus reglas. 

e). Otra forma es una sucesi6n producto de rebeliones, 

o por cesl6n de una porci6n de territorio nacional a otro Est~ 

do. 

D). Por vla de fusi6n, si 2 o mh Estados aut6nomos se 

reOnen para formar un Estado mayor, como por ejemplo la unifi

cación Alemana del 3 de octubre de 1990. Es mis o menos fre-

cuente la fusi6n de 2 Estados en uno solo, la fusi6n general-

mente se hace por medio de un deblsclto o refer~ndum. 

~ambl~n pueden darse mutaciones que afectan solo en fo~ 
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ma parcial al Estado, es decir, si un Estado pierde una por- -

ci6n de su territorio no sufrir& ningOn cambio en.su personal! 

dad jurtdica internacional. 

Cuando las situaciones antes mencionadas se dan, surgen 

problemas poltt1cos y jurtdicos, frente a las que el Derecho -

Internacional POblico no puede ser indiferente. 

Uno de los trabajos más recientes en cuanto a suces16n 

de Estados es el del africano Yilma Makonnen (33), el conside

ra también que hay 2 tipos de sucesiones, por un lado la suce

si6n total y por otro lado la suces16n parcial, las que ya - -

hemos tratado. 

El Sr. Hakannen, hace un buen an&lisis de varias tea- -

rtas sobre sucesi6n de Estados, de las que ya hablamos en for

ma breve, pero en este trabajo tambi~n habla de las doctrinas 

ºmodernas de la continuidad de derechos y obligaciones que si-

guen a la suces16n de Estados. 

2.2.4. DOCTRINA CLEAN-SLATE O DE LAS MANOS LIMPIAS 

La doctrina clean-slate o de las manos limpias, consid~ 

ra descontinuados todos los derechos y obligaciones completa y 

(33) Yilma Makonnen "State Succession in Afr1ca: Selected -
Problems", Academe De Droit International 'ublic, Recuiel 
Des Cours, Collected courses 1986, p. 12 Y s. 
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automáticamente hacfa el nuevo Estado; esta doctrina fue am- -

pllamente aceptada y practicada por los Estados hasta el final 

de la Za. guerra mundial, cuando el proceso de descolonlaliza

ci6n en Afrlca y Asf a empezaba. 

Estos cu~ntos de sucesi6n de Estados, no solo cambiaron 

la geograffa de los continentes mencionados, sino los roles de 

los Estados. Europeos, ya que asumieron el rol de Estados pr~ 

decesores y los Estados Africanos se quedaron con el rol de E~ 

tados sucesores. Como resultado de estos cuentos los juristas 

occidentales empezaron a resucitar las teorfas del siglo XIX, 

como la teor!a Universal, que dice que los derechos y obliga-

c1ones del Estado predecesor pasan al sucesor, todo esto con -

el fin de minimizar los efectos destructivos que estas emanci

paciones tra1an a las potencias europeas, ya que tenfan en - -

esos continentes muchos 1nteréses econ6m1cos. 

Los defensores de la resucitada legal continuidad de d~ 

rechos y obligaciones del Estado predecesor al sucesor los di

vide en 2 grupos: 

l. Hay un grupo moderado con bases, estos argumentos -

para la continuidad sobre el desarrollo y las corrientes exis

tentes de reglas de Derecho Internacional de sucesi6n de Esta

dos, las cuales proporcionan excepciones a las generalidades -

aceptadas en la doctrina clean-slate. 
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El 2o. grupo, pretende que los eventos de la sucesi6n -

de Estados, sean regulados por los principios generales del D~ 

recho Internacional, lo que requiere la transmici6n de dere- -

chas y obligaciones del predecesor. Makonnen coincide con el 

profesar Derecho Público o'Conell en que los nuevos Estados no 

deberan estar vinculados a las reglas tradicionales estableci

das en el Derecho Internacional, ya que cuando estas se hicie

ron, ellos no estuvieron vfnculados ni participaron en la for

mulaci6n de estos principios, por lo que los derechos y oblig~ 

cienes de los Estados predecesores no deben pasar al Estado s~ 

cesar. 

La 2a. Convención de Viena sobre sucesión de Estados -· 

(1978 y !983), no acepta de manera uniforme y general que las 

reglas del Derecho Internacional Público gobiernen los eventos 

de sucesi6n de Estados. 

Hakonnnen (34) piensa que los problemas actuales de su

cesi6n de Estados, no deber!an tratarse por los principios ge

nerales ·del Derecho Internacional reconocidos por las naciones 

civilizadas, cree que lo probable es retornar al Derecho Natu

ral (probably general principies of law recognized by "civili

zed nations"). 

(34) Makonnen, Dp. Cit., p. 113. 
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2,2.5. DOCTRINA NYERERE 

Hakonnen nos habla también de la doctrina Nyerere de s~ 

cesión de Estados, 

Es el presidente Julios Nyerere de Tanzania, quien decl!_ 

ró oficialmente la Asamblea Nacional de Tanganika el 30 de no

viembre de 1961, en la cual propuso su doctrina. 

La doctrina Nyerere, se basa en la doctrina clásica - -

clean-slate o de las manos limpias; diciendo que cuando hay un 

nuevo Estado, como resultado de una suces16n, el nuevo Estado 

empieza su vida libre, sin herencia alguna de los derechos y -

obligaciones del Estado predecesor. 

Por lo tanto la doctrina Nyerere formalmente desconoce 

alguna continuidad de derechos y obligaciones del predecesor -

al sucesor. 

la doctrina Nyerere es compatible con los principios 

fundamentales del Derecho Internacional conte~por&neo y con la 

Carta de las Naciones Unidas, cumple con el principio de igual 

dad de soberanta, especificado, en su articulo 2. (•) 

(*) American Society of International law, lnternational le-
gal Materlals: Current Documents, Vol. 9, No. 6 (Novem-
ber 1970), p. 1296. 
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"Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Ellos -

tienen iguales derechos y deberes y son miembros iguales de la 

Comunidad Internacional, no haciendo diferencias de su econo-

mia, polltica o de otra naturaleza. En particular la igualdad 

soberana incluye los siguientes elementos: 

a). Los Estados son jurldicamente iguales, 

b). Cada Estado goza de los derechos inherentes a su -

completa soberanfa, 

c). Cada Estado tiene el deber de respetar la persona

lidad de otros Estados, 

d). La integridad territorial y la independencia poll

tica de los Estados es inviolable, 

e). Cada Estado tiene el libre derecho de escoger y d!_ 

sarrollar sus sistemas polfticos, sociales, econ6-

micos y culturales, 

f), Cada Estado tiene el deber de cumplir completamen

te y de buena fé con estas obligaciones fnternacf~ 

nales y para vivir en paz con otros Estados. 

Los nuevos Estados independientes son por lo tanto fgu~ 

les y tienen la capacidad de escoger entre los derechos y obl! 

gacf ones del Estado predecesor, es decir hay un derecho de op

ci6n de cuales son los derechos y obligaciones que quieren as~ 

mir, este es un atributo de su soberanfa. ya que los nuevos E! 

tados no deberían tener vinculo alguno que infrinja su igual--
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dad soberana. Y algunas tentativas para que el Estado sucesor 

cargue con los derechos y obligaciones del predecesor sin el -

consentimiento del sucesor, colocan al nuevo Estado en una po

sici6n que viola el principio de igualdad de soberanlas. 

El principio de igualdad de soberan!as es el nOcleo de 

los principios fundamentales del Oerecho Internacional y ple-

dra angular de la Carta de las Naciones Unidas, por lo tanto -

la doctrina Nyrere se basa totalmente en este principio. 

Est~ doctrina tambi~n reconoce y reafirma los princi- -

pies del Derecho Internacional relativos a las relaciones ami~ 

tosas y de cooperaci6n entre Estados. 

Otro principio que avala esta doctrina, es el relativo 

a que cada Estado puede disponer de sus riquezas y recursos n~ 

turales libremente, estos principios han sido declarados va- -

rias veces por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Todos estos principios conforman la doctrina Nyerere, -

los cuales me parecen muy justos, solo que estan muy enfocados 

a la subyugación que sufrieron los Estados Africanos por el co 

lonfalismo europeo, sin embargo nuestro enfoque es m5s que na

da a los acontecimientos europeos de fines del siglo XX. Qui

z& se pueda pensar que pafses como la ROA, Checoslovaquia, Yu

goslavia y la URSS, no eran subyugados ni explotadas por poten 
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cfas, sin embargo yo cre6 que si podemos hablar de subyugaci6n 

por parte del socfalfs~o, del capitalismo y en general de la -

guerra frfa, claro que esta subyugaci6n no es igual a la que -

padecieron los Estados africanos y asiáticos pero, esas pres!~ 

nes por el imperialismo socialista y su afSn por estar a la -

par o mejor dicho ir más allá que el capitalismo los llevaron 

a la crisis econ6mica y polftica que provocaron la unificaci6n 

Alemana, ast como los desmembramientos de Checoslovaquia, Yu-

goslavia y los cambios en la URSS, ya que aparentaban poderfo 

y autosuficiencia, y en la realidad lo tenfan pero solo en el 

aspecto militar, y esto a costa del hambre de sus pueblos. 

Volviendo a los principios de la doctrina, Nyerere, co

mo ya dije me parecen justos y universales, pero pienso que no 

pueden ser aplicables a las sucesiones de Estados que se han -

dado en Europa en los 90 1 s, simplemente porque son situaciones 

totalmente diferentes. 

Quizá solo pudiera ser aplicable en cuanto a la indepe~ 

dencfa de Letonia, Estonia, Lituania y Georgia, pero con la d~ 

saparfcf6n de la URSS, la aplfcacf6n de los prfncfpfos de la -

doctrina Nyerere pierde sentido. 

Pero veamos, en cuanto al principio de sus riquezas y -

rPcursos naturales, la ROA al unirse a la RFA, deja de existir, 

y pasa con todo su patrimonio, recursos y riquezas a la RFA, -
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entonces .el gobierno de la RFApodr§ disponer de estos para be

neficio de la Alemania unificada, aunque la RFA sea quien apo~ 

te m§s beneficios a la ex ROA, porque esta tambl6n aporto su -

gastada econorn1a y su atraso en algunos sectores como el agra

rio, Industrial y tecnol6glco. 

La RFA, no puede escoger solo los derechos y obligacio

nes que quiera toMar de la ROA, tiene que cargar con todo y de 

~lguna manera se pone en duda la igualdad soberana de la RFA -

con respecto al Estado predecesor y a los dem!s Estados con ~

respecto al principio de la Doctrina Nyerere, de que los Esta

dos ·nuevos tienen Igualdad soberana, por lo que tienen un der.!!. 

cho de opci6n de los deberes y derechos respecto del Estado -

predecesor. 

ChecoAlovaqula, por su parte, al dividirse en 2 repObl! 

cas independientes, hay una 16glca dlvisi6n territorial por lo 

que cada una se queda con sus propios recursos naturales, sus 

propias riquezas y el patrimonio coman es dividido entre ambas, 

aunque mas que patrimonio, mas bien hay divisi6n de obligacio

nes y problemas. 

Los Repúblicas Checa y Eslovaca, no pueden elegir solo 

lo~ derechos y obligaciones con los que quieren cargar de la -

desaparecida Checoslovaquia, no, esto es ab·surdo, tienen ·que -

cargar con todo, haciendo una divisi6n a prorrata. 
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Hablando de la igualdad soberana, ambos se concierten -

en Estados soberanos con respecto a todos los demSs. 

En la URSS, hay m§s complfcacfones, porque hay por un -

lado una emancfpacf6n de 4 de sus Estados federados que son -

Georgia, Estonia, Letonia y Lituania, al separarse de la URSS, 

son libres y se cobran en un plano de Igualdad soberana con -

respecto a la URSS que subslstf6 todavfa unos meses m§s; tam-

bién estos Estados al convertirse en soberanfas tienen el ab-

soluto derecho de administrar sus recursos naturales y rique-

zas como les convenga, sin 1ntervencH5n del Estado predecesor, 

en este caso la URSS, 

Coma nuevas saberon!as, tienen la facultad de elegir -

las derechas y obligaciones que el Estada predecesor tenla sin 

ninguna obligac16n de asumir todos los derechos y obligaciones 

del predecesor. Aqu! si podemos aplicar los principias de la 

doctrina Nyerere. 

Par otra lada la URSS sufre un cambio, que na es preci

samente un desmembramiento o una sucesi6n de Estados, ya que -

sus 12 repúblicas deciden separarse para dejar de formar la -

URSS y par consecuencia el socialismo, pera se unen para Inte

grar la CE!, es decir son Estados Independientes pera actúan -

conjuntamente en lo internacional; entonces hablamos de· una 'f,! 

deraci6n?, o se puede decir que estamos frente a un cambio de 



74 

régimen polttico?. Yo creó que los acontecimientos de la URSS 

en 1990 no tienen precedente en la Historia, es un fénomeno -

su1-gener1s, ya que no es una suces16n de Estados, tampoco cu~ 

ple con los requisitos de una federac16n, no es un cambio de -

gobierno porque este sigue en el poder aunque con otra poltti

ca. El tema es complejo por lo que lo tratamos a parte y en -

forma amplia en el capttulo siguiente. 

Si aqut aplicamos la Doctrina Nyerere, la CE! no carga

rta con los derechos y obligaciones de la URSS, y esto no pue

de ser posible, porque entonces lquién responde por las oblig~ 

ciones 1nternac1onales que tenta la URSS?, estas no van a des~ 

parecer como desapareció la URSS, por lo tanto el sucesor tie

ne que asumir estas obligaciones, en cuanto a los derechos, -

tampoco pueden desaparecer. 

La CE! nQ esta en la posición de poder elegir solo los 

derechos y obligaciones con los que quiera cargar, tiene que -

asumir todos. 

Por lo tanto, aqut la doctrina aplicable es la univer-

sal, de ningún modo podemos aplicar la Doctrina flyerere. Ref.! 

riéndonos a sus recursos naturales y riquezas. los que son los 

mismos, ast que me parece absurdo decir que la CE! puede mane

jar sus recursos y riquezas como le parezca sin que la URSS i~ 

tervenga, simplemente porque la URSS ya no existe y porque es

tamos hablando de los mismos recursos. 
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En cuanto a la igualdad soberana, la CE! tiene plena -

Igualdad soberana. 

En el caso de la URSS, tendrlamos que hacer un distln-

cl6n entre el campo de la personalidad del Estado, que Implica 

la identidad y continuidad del mismo y el de la sucesl6n del -

Estado. La sucesl6n depende de la conclusi6n alcanzada como -

personalidad del Estado. Puntos de vista tomados de situacio

nes particulares de sucesión de Estados pueden iluminar algu-

nos problemas de personalidad. En algunos casos, los prlnci-

plos y consideraciones de pol!tlca Involucradas son las mis- -

mas. (35) 

En cuanto a Yugoslavia, hay un evidente desmembramiento, 

aunque el problema todavla no concluye, pero habr~ una 16glca 

división aprorrata de los derechos y obligaciones de la ex Yu

goslavia, no hay posibilidad a la elecc16n de derechos y obli

gaciones con los que quieran cargar, ya que si Croacia, por 

ejemplo, quisiera enfrentar un 10% de las obligaciones y un 

50% de los derechos de la ex Yugoslavia, Serbia y Bosnia no e~ 

tartan de acuerdo. 

Tratándose de sus recursos naturales y riquezas, tienen 

el· l lbre derecho de hacer con ellas lo que les convenga, segOn 

los que les haya tocado por su territorio. 

(35) Crawford James; Op. Cit., p. 108. 
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Y cuando todos los conflictos que tienen ahora terminen, 

cada nuevo Estado, tendrá igualdad soberana con respecto a los 

demás. 

Todas las cuestiones relativas a los problemas que se -

presentan en cada caso, la trataremos más COMpletamente en el 

pr6ximo capttulo. 

De este modo vemos que aunque la Doctrina Nyerere sea -

justa, fue hecha especialmente para los Estados Africanos y -

Asiáticos, ya que surgen de una colonización. 

En cuanto a la igualdad soberana, se refiere más que n~ 

da a que esos nuevas Estados, son iguales al pafs que los col~ 

n1z6, ya que estos ya no tienen derecho a intervenir en su au

todeterminaci6n. 

Respecto a la libre disposición y administración de sus 

recursos naturales y riquezas, esta enfocado a que con la 1nd~ 

pendencia de esos Estados Asiáticos y Africanos sus coloniali

zadores ya no tienen ningún derecho sobre estos recursos. 

Y por lo que toca al derecho de elegir sobre los dere-

chos y obligaciones del predecesor, esta dirigido, a que los -

Estados Africanos no iban a cargar con todas las obligaciones 

que un gobierno de otro Estado adquirió en nombre de ese Esta

do cuando estuvo bajo su tutela, 
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Ast vemos que en los acontecimientos Europeos recientes, 

de ningún modo se puede aplicar esta Doctrina, serta absurdo -

querer hac~rlo, porque como ya; lo dijimos esta Doctrina esta -

hecha adhoc para la situación de la independencia de los Esta

dos Africanos y Asiáticos; por lo tanto la Doctrina Nyerere y 

la dean-slate no pueden resolver los problemas europeos de fin 

del siglo XX como motivo de las sucesiones que se han dado. 

De este modo, a los conflictos Europeos actuales, apli

caremos las doctrinas cl!sicas como la Universal, los Princi--

pfos Generales del Derecho Internacional Público y las Conven

ciones que con respecto a la sucesión de Estados existan. 

Aunque claro, nos encontraremos con que el Derecho In-

ternaciona se encuentra limitado para resolver todos los pro-

blemas de sucesión de Estados que se estan presentando en los 

últimos años del siglo XX en Europa. 

En conclusión, el Estado soberano es un sujeto de Dere

cho Internacional y adquiere su personalidad internacional en 

el momento en que nace, independientemente del reconocimiento 

de terceros Estados. Si un Estado pierde sus elementos esen-

ciales deja de ser sujeto del Derecho Internacional. 

En la vida de los Estados hay cambios en su población, 

gobierno o territorio que no alteran su posición en el Derecho 
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Internacional, pero tanb1én hay cambios en los elementos esen

ciales del Estado que tienen consecuencias jurldicas y cuando 

un Estado se extingue pierde su condici6n de sujeto del Dere•

cho Internacional. 

En la vida de los Estados hay cambios en su población, 

gobierno o territorio que no alteran su posición en el Derecho 

Internacional, pero también hay cambios en los elementos esen

ciales del Estado que tienen consecuencias jurldicas y cuando 

un Estado se extingue pierde su condici6n de sujeto del Dere-

cho Internacional. 

Las mutaciones m~s importantes para mf, que provocan la 

sucesión de Est•dos son: la fusión, anexión y el desmembra- -

miento. 

La suces16n de Estados crea problemas jurfdicos, que no 

han podido resolverse en forrna clara y constante por el Oere-

cho Internacional, pero sin embargo la Comisión del Derecho I.n. 

ternacional de las Naciones Unidas avanza en la codificación -

de reglas sobre sucesión de Estados. 

2.2.6. SUCES!ON DE ESTADOS COMO MIEMBROS DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES. 

En este caso, la pr4ctica ha demostrado que son 2 los -
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problemas que se dan con más frecuencia, 

a). En la formaci6n de un nuevo por la desmembraci6n -

de un "Estado preexistente, y 

b), En la fusi6n de 2 Estados existentes. 

A estos problemas la Comis16n de Derecho Internacional 

de la Asamblea General ha dicho: 

l. Que, por regla general, resulta conforme con los 

principios jur!dicos presumir que un Estado, que es miembro de 

la Organlzaci6n de las Naciones Unidas, no deja de ser miembro 

simplemente a causa de que su constitucl6n o sus fronteras - -

hayan sido objeto de cambios; y que debe demostrarse la extln

c16n del Estado como persona jur!dica reconocida en el ordena

miento internacional. antes de que por ello pueda considerarse 

que sus derechos y obligaciones han dejado de existir. 

2. Que cuando se crea un nuevo Estado, cualquiera que 

puedan ser el territorio y las poblaciones que comprenda, y -

formen o no ellos parte de un Estado miembro de las Naciones -

Unidas, éste no puede, bajo el sistema de la Carta, pretender 

la condicl6n de miembro de las Naciones Unidas, a menos de que 

haya sido formalmente admitido como tal, de acuerdo con las -

disposiciones de la Carta. 
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3. MSs allS de eso, cada caso debe ser juzgado de -

acuerdo con sus méritos. (UN Doc. A/C 1/212), 

2.2.7. DIFERENCIA ENTRE SUCESION DE ESTADOS Y SUCESION 

DE GOB l ERNOS. 

La sucesi6n debe distinguirse de la sucesi6n gobernamen 

tal. No obstante los cambios en la organizaci6n o en la es- -

tructura constitucional de un Estado, el Estado mismo sigue -

v!ncul ado por sus derech_os y obligaciones de acuerdo con el D.!l_ 

recho Internacional. Este es el principio de la continuidad -

de los Estados. Sin embargo, en casos en que ha habido cam- -

bias fundamentales en el sistema pol!tico del pa!s, se ha man

tenido la pretensi6n de que el nuevo gobierno no quedaba vine~ 

lado por las obligaciones del anterior. 

Pero en tErminos generales, puede decirse que un nuevo 

gobierno queda vinculado por todos los actos de su predecesor. 

Carece de importancia el que 4quel gobierno se haya estableci

do con violaci6n de la Constltuci6n, siempre que ejerza el po

der efectivo en el Estado. 

Un gobierno no quedarS obligado por los actos pol!ticos 

o personales del antiguo régimen, ni por los actos realizados 

con prop6sitos h6stlles a él. 
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Cuando las personas ftsicas acceden al gobierno de un -

Estado de acuerdo a la ley interna que rige ese acontecim1ento, 

en el Derecho Internacional el c~mbio de gobierno solo s1gnifi 

ca la notificaci6n a los otros Estados de dicho cambio y, en - . 

su caso, la designaci6n de otros agentes diplom§ticos para su 

representación en el extranjero. 

Otra posibilidad, puede ser el cambio radical del sist~ 

ma de gobierno, es decir se puede pasar un régimen p~rlamenta

r1o a un comunista o de una monarqufa a una RepGblica, como el 

reciente caso de Andorra. 

EXCELSIOn MAY0-4-1993.P. 

DEJA ANDORRA EL SISTEMA FEUDAL DE GOBIERNO. 

PARIS (AFP).- El principiado de Andorra, pequeno pats -

feudal desde hace siete siglos, se transformar§ con fecha en -

Estado soberano, de derecho, democritico y social, gracias a -

su nueva Constituc16n, aprobada el 14 de marzo por sus electo

res y firmada por sus coprtncipes. El jefe del gobierno es -

Osear Ribas Reig. Los dos coprtncipes f1rmantes fuer6n: el -

obispo espaffol de La Seu d'Urgell, monsenor Joan Martt Alants, 

y el Presidente de Francia, Francois M1tterrand. La nueva - -

Constituci6n fue adoptada en un refer~ndum por mayorta de 75 -

por ciento de los 9,123 electores. 
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St la toma de gobierno se da de una manera ilegal e In

cluso con violencia, surgirán problemas de reconocimiento del 

nuevo gobierno por la comunidad internacional, pero debido a -

lo complejo y extenso de este problema, lo tratare en un capi

tulo posterior. 

De este modo vemos que la transformación del gobierno -

no altera la personalidad jur!dlca del Estado, su identidad y 

personalidad internacional permanecen sin alteraciones. 

2.2.B. MODOS DE ADQUISICION TERRITORIAL 

La adquisic1ón de territorio por un Estado ya existente 

y miembro de la Comunidad Internacional no deberS confundirse 

con la sucesión de un nuevo Estado, tampoco con la adqulsici6n 

de territorio y soberan!a sobre el territorio que cae fuera -

del ámbito del Derecho Internacional. (36) 

Se forma un nuevo Estado, cuando un conjunto de indivi

duos que vive u ocupa una parte de la superficie de la tierra 

no perteneciente a ningún Estado se establece y organiza por -

si misma en Estado, en áquella parte desocupada de la tierra. 

Este Estado no se convierte por el mero hecho de su na-

(36) Oppenhe1m, Op. Cit., p. 103. 
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cimiento, en miembro de la comunidad internacional. "La form_! 

ci6n de un nuevo Estado es una cuesti6n de hecho y no de dere

cho. El Estado no se transforma en sujeto de Derecho Interna

cional merced al reconocimiento, que sf es una cuestión de de

recho. Tan pronto como el reconocimiento haya sido otorgado, 

el territorio del nuevo Estado queda reconocido como territo-

rio de un sujeto de Derecho Internacional, y no importa como -

haya sido adquirido". (37) 

No es en esencia diferente el supuesto de adquisici6n -

de territorio, con la correspondiente soberanfa por una perso

na o compafilas particulares en los paises no sujetos a la sob~ 

ran!a territorial de ningún Estado. 

En estos casos la adquisici6n se da en la práctica por 

la ocupaci6n del territorio hasta entonces deshabitado, por -

ejemplo una isla. 

No hay unanimidad de crtterfos entre los autores sobre 

los modos de adquisici6n territorial. Lo controvertido de es

te caso es por que la noci6n de territorio estatal ha sufrido 

cambios desde la aparici6n del Derecho Internacional, ya que -

antes territorio era igual a la propiedad privada del monarca 

del Estado, pero hoy en d!a la adquisici6n territorial del Es

tado es solo la adquisici6n de soberanfa sobre el territorio. 

(37) ldem. 



Ast los diferentes modos de adquisici6n territorial son 

derivados de la práctica observada en la realidad por los Est~ 

dos, por lo que dentro de lo posible, las normas del Derecho -

Internacional aplicables a los modos de adquirir un territorio 

se encuentran claras. 

Estos modos de adquisición territorial, se dividen por 

la doctrina en originarlos y derivados: 

A. MODOS ORIGINARIOS 

El descubrimiento y la ocupacl6n. 

B. MODOS DERIVADOS 

La conquista, la cesión, la acces16n y la prescrlpcl6n. 

a). El descubrimiento: De esta forma, se adquirieron 

grandes territorios, en los siglos XV, XVI y XVII por poten- -

clas de áquella como Espana, Portugal, Inglaterra y Francia, -

quienes daban soberanla territorial a enormes porciones con s~ 

lo realizar el descubrimiento de ellas. 

En ocasiones se utilizaba un procedimiento solemne, - -

cuando el capit&n del naulo desembarcaba, tomaba poses16n en -

nombre de sus reyes y clavaba la bandera del Estado respectivo. 
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b). La ocupación: Esta forMa requiere que el territo

rio sea un territorio sin duei'io, es decir "tt!rra nullius 11 
, ade

más de un dominio efectivo con carácter permanente por parte -

del Estado que pretende ser dueño. 

Un requisito indispensable, es que la ocupación la haga 

un Estado, por que la apropiación por individuos no es vSlida. 

Este método ha perdido vigencia, porque los territorios 
11 terra-nullius 11 se han agotado, aunque sus cr1terios se apli-

can en relac16n a territorios polares. 

c), La conquista: Se puede confundir con la cesión -

forzosa, pero 1 a conquista se da en el caso de que el terr1 to

rio de que se trata ha sido ocupado en tiempo de guerra y se -

ha conservado después de ella. Una forma de conquista es la -

anexión, a la que se le ha querido dar el carácter de volunta

'ria. 

Actualmente la conquista no es válida entre los miem- -

bros de la Comunidad Internacional. 

d). La cesi6n: Se realiza en forma convencional, me-

diante un acuerdo entre 2 o más Estados, para llevar a cabo -

una transferencia territorial. 
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La cesión se concreta mediante la renuncia por parte -

del Estado cedente y la adquislci6n por parte del cesionario. 

Es un acto admitido plenamente por el orden jurfdico ·in 

ternactonal, pero esta rodeada de comp11cactones económicas,:

polfticas, técnicas que no hay una norma adaptable a todas las 

circunstancias. 

La accesi6n: llamada también aluvi6n, se da "por la In 

crementaci6n natural de territorio, por el agregado lento y 

gradual de partfculas". (38) Asf el aumento obtenido benefi

cia al Estado donde ocurri6 el hecho. 

Es un fénomeno válido ante el Derecho Internacional. 

La prescripci6n: Tengo fuertes dudas de que opere y -

sea aceptada generalmente en la actualidad, se da en la pose-

si6n territorial por un Estado, y cuando existe simultáneamen

te, la aceptaci6n tácita o el abandono del otro Estado. Es d~ 

cir, él transarso del tiempo no confiere ningún tftulo, sino -

un conjunto de circunstancias complementarias. 

En materia de fronteras, y en relación a porciones cor

tas de territorio, es donde podemos ver el funcionamiento de -

la prescripción. 

(38) Sepúlveda César, Op. Cit., p. 220. 
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Gran impresici6n rodea esta materia, por lo que no es -

un medio adecuado y confiable para conferir soberanía territo

rial. 

'.~Quiz4 la podamos tomar "como un complemento de la ocu

paci6n, a la cual perfecciona cuando en el transcurso del tle_m 

po la posesión ha sido continua, pacífica, notoria e ininte- -

rrumpida". (39) 

Pero consideramos que la Prescripción, como m~todo de -

adquisición territorial es muy discutible, ya que no es recon~ 

cida, no hay un tribunal ante el cual un Estado pueda interpo

nerla y no hay un establecimiento que nos diga cuanto tiempo -

necesita un país para hacer efectiva la prescripción. Por que 

si de tiempo se tratara, los Srabes por dominar a Espana dura~ 

te 700 anos tendr!an la prescripción sobre Espana, o esta mis

ma la tendr!a sobre iberoamerica por dominarla 300 anos. 

Los nuevos Estados, y los gobiernos que sustituyen a -

otros por v!a licita dentro de un Estado constituido, se en- -

frentan al reconocimiento o no reconocimiento de terceros Est~ 

dos y terceros gobiernos. 

En suma, una nueva entidad estatal o un nuevo gobierno, 

(39) ldem. 
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no requieren del reconocimiento para existir y producir situa

ciones jurldlcas. 

En el caso de los nuevos Estados, al aparecer en la es

cena jur!dica internacional, entran a un régimen obligatorio -

general, surgen normalmente libres de obligaciones part!cula-

res impuestas por el anterior poder soberano. 

Las normas para la suces16n de los Estados, asf lo seftA 

lan, salvo casos evidentes como los tratados que establecen si 
tuaciones jurldicas objetivas o reg!menes humanitarios. 

2.3. NACIMIENTO Y EXTINCION DE ESTADOS EN EUROPA COMO FENOME

NO JURIDICO-POLITICO DE FINES DEL SIGLO XX. 

Finales de los 80's, inlc16 de la década de los 90's o 

fines del siglo XX, como le queramos llamar, pero ha sido un -

periodo de tiempo de much!simos cambios trascendentales para -

la Historia. 

Podrlamos decir que los últimos anos del siglo XX, se -

han caracterizado por los múltiples cambios que en el mundo se 

han suscitado, no s6lo en lo polltico y econ6mico, sino tam- -

b1En en lo geogr&f1co. 

La calda del muro de 8erl!n, slmbolo de la guerra fria, 



89 

es un claro ejemplo de la desaparici6n de un Estado (Alemania 

Oriental), y presenciamos la anexi6n concertada de la RDA con 

la RFA. 

En este movimiento existe la modificaci6n territorial, 

de poblaci6n, gobierno, polftica y economfa de 2 pafses que se 

fusionan para formar un solo Estado. 

Y tambi~n podemos citar el caso de la separaci6n de Ch~ 

coslovaquia en 2 repúblicas independientes; el de Estonia, Le

tonia, Lituania y Georgia que se independizaron de la URSS, la 

transformaci6n de la URSS en CE!, y el cruel y conflictivo de~ 

membramiento de Yugoslavia. 

Todas estas mutaciones han creado una cadena de proble

mas, destabilizaci6n e inseguridad en Europa. 

Pero el fénomeno de sucesi6n de Estados no es nuevo, ya 

que dicho movimiento se ha dado a tráves de la Historia, y más 

recientemente tomo auge en la década de los 60 1 s, con el proce 

so de descolonizaci6n de Africa, iniciado por Naciones Unidas. 

Los Estados, estan sujetos a la ley universal del cam-

bio, no permanecen inmutables. La dinámica constante les pro

duce variantes, unas veces en sentido de fortalecerlos, otras 

para llevarlos a la decadencia. 
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Los cambios se pueden dar como resultado de una polfti

ca de cambio, o pueden ser involuntarios, y los cambios nos -

pueden dar un balance positivo o negativo. 

En el caso de f~nomenos jurfdicos-polfticos europeos a~ 

tuales, en mi opinión, se deben al resultado de una polttica, 

y esto puede quedar claro con una palabra "Perestroika~ 6 con 

otra, 1'Glasnot 11
, o qufz& con un nombre ''Gorbachov", ya que es

te hombre con sus concepciones reformistas en la URSS, puso en 

marcha un movimiento que se convertirfa en una ala que no solo 

barrió con las estructuras estaltnistas de los pafses de Euro

pa oriental, sino también que conmov16 y transformo esencial-

mente a los partidos comunistas que hasta entonces se habfan -

atribuído el papel de fuerza conductora. 

En cuanto al balance positivo o negativo de estos cam-

bios, es muy pronto para poder hacer ~ste; sin embargo, hasta 

ahora, del lado positivo tenemos el fin de la guerra frfa y la 

unificación Alemana, y del lado negativo, tenemos los proble-

mas econ6micos, polfticos, sociales, raciales, que han tratdo 

estas reformas, y la pérdida de muchas vidas humanas, crimenes 

de guerra, actos de terrorismo y de crueldad como los que vi-

ven 1osex-yugoslavos. 

En el sentido de mutaciones de los Estados, puede darse 

en su gobierno, soberanta, población o territorio, y en la Eu-
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ropa oriental todos los pa~ses tenian sus soberanias vulnera-

das por el socialismo, esto afectaba desde Juego su condición 

de persona internacional, es decir sufri&n de una pérdida par

cial y disfrazada de su independencia económica y polftica, ya 

que el comunismo impuesto por rtoscO. trata consigo muchas res

tricciones a los Estados, sin que con esto se tocar& su fnde-

pendencia propiamente dicha. 

La política de represión por parte de Mosca a Jos Esta

dos europeos orientales, pr.ovocó inconformidad, inestab111dad, 

rebeldía disfrazada de tolerancia entre el eJe,,ento humano de 

esto~ Estados, ''y la poblaci6n como es el elemento m&s valioso 

de un Estado, ya que del grado de su evolución personal en que 

se encuentre el conglomerado humano nacional depende en mucho 

que el pats sea desarrollado o no, el sitio que corresponde á 

un Estado dentro de la comunidad de naciones, depende en mucho 

de Ja cantidad y cal ldad de Ja población". (40) 

La realidad es que estos fénomenos han trafdo un nuevo 

desorden mundial. 

Oe este modo la humanidad entre 1987 y 1992 vive· una 

época de cambios trascendentales, debido al auge y calda de 

uno de los grandes imperios, que duro 74 aijos, ast la era del 

\4U) Arollano Garcla Carlos; Op. Cit., p. 432. 
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enfrentamiento bipolar de los 2 imperios parece que paso y te.r. 

minó la guerra fría. (41) 

Dicho todo esto, el nacimiento y extinción de Estados, 

no es un fénomeno te6r1co, es una realidad. 

Pueden pasar muchos anos y no surgir Estados, y en un -

tiempo relativamente corto, pueden darse fénomenos h1st6r1cos 

como la nueva unif1cac16n Alemana, la desaparici6n de la URSS, 

el desmembramiento de Yugoslavia y Checoslovaquia. 

Las naciones integrantes de la Comunidad Internacional, 

han vivido a partir de 1987 una etapa de mutaciones polfticas, 

econ6m1cas, sociales, constitucionales, asf nuestro mundo esta 

inmerso en un peri6do de grandes fénomenos de todo tipo, los -

que traen consigo fénomenos jurtd1cos. 

Hay pafses que observan estos cambios, podrfa decirse -

que desde afuera, como USA, Inglaterra, Jap6n y muchos m&s, p~ 

ro estos mismos patses podrtan encontrarse en la situac16n que 

vive la Europa Oriental; como ejemplo podriamos decir que qui

zS algún dfa Alaska quiera ser independiente, o Escocia o Irlan 

da del Norte, entonces veremos las reacciones de USA e lnglat~ 

rra 1 que presumen de democracias perfectas. 

(41) Acosta Romero Miguel, "Las Mutaciones del Estado", Ed. -
Porraa, la. ed., México 1993, p. l. 
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2.4. IMPORTANCIA ACTUAL DEL PROBLEMA 

Los cambios pollticos, geográficos, económicos y socia

les queremos planteado, en la actualidad son de gran importan

cia, ya que han tra•do y seguirán trayendo muchisimas conse- -

cuenc1as e interrogantes, algunas ya con una contestación, pe

ro otras siguen en el aire en espera de solución. 

Entre las cuestiones m~s preocupantes, encontramos las 

relativas al futuro de las normas jurldicas de los Estados su

cesores. a los sistemas de defensa, la economía europea y el -

fin de la guerra fría. 

La constelación polltica de Eurora ha cambiado desde la 

apertura de las negociaciones entre el bloque occidental y el 

oriental, ya que con anterioridad, al inicio de los cambios se 

habfan celebrado varias consultaciones ministeriales y 11 cum- -

bresP, cuyo objetivo primoridial consist1a en canalizar y vtn

cular las corrientes europeas actuales con miras al logro de -

una nueva Europa. se ha conseguido a lo largo de una serie 

de consultaciones y reuniones entre los diferentes gobiernos -

involucrados en los cambios europeos. 

Se hab1a catdo en un ctt·culo vicioso, ya que durante -

más de un decenio se dieron negociaciones entre Washington y -

Mosca ante~ de llegar a un tratado sobre reducci6n de armas, -
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pero ya a fines de los BO's, se percibi6 que el ritmo de las -

negociaciones diplom§ticas habla sido superado por la celeri-

dad de los cambios poltticos en Europa. 

Ast tenemos primero, movimientos del pueblo en favor de 

la democr§cia, manifestaciones pacificas, la emigraci6n de pe.r. 

sanas de Europa oriental.hacia el occidente, o fuga a la libe! 

tad coma la llamarfan ellos, lo que poco a poco sacudfa las e~ 

tructuras socialistas. 

Después el señor Gor~achov, que encarnaba una esperanza 

para el cambio, con sus concepcfones reformistas (La Perestro! 

ka y El Glasnot), que transformaro11 esencialmente a los parti

dos comunistas. 

De este modo fue creciendo una nueva confianza en las -

relaciones este-oeste. gracias a la continuada diplomacia, a -

las cumbres de las superpotencias y a los numerosos e intensos 

contactos de los jefes de Estado y de gobierno entre el este y 

el oeste. Asf el desarme y control de armamentos se convertta 

en expresión visible de esa confianza. 

Europa tiene ante sí, tan solo poco tiempo después de -

la auto liberaci6n de los pueblos del bloque oriental y el de

rrumbamiento del muro de Berltn, por lo que ha los Estados eu

ropeos, a pesar de los objetivos logrados, luchan por una si--
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tuaci5n de estabilidad y Paz duraderas, para que puedan seguir 

el camino hacia su m~ximo desarrollo, junto con la Europa -

oriental. 

Estos cambios, plantean una nueva Europa unida, y los -

pafses liberados del socialismo, buscan una integraci5n compl5 

ta a Europa, ya que quieren ser parte de la CEE, de la confe-

rencia de seguridad y cooperación europea (CSCE) y de otros -

tratados y convenciones que por ser socialistas na podtan ser 

incluidos. (42) 

Con todo esto el proceso de la CSCE, sigue siendo pieza 

medular de esa 6rquitectura global europea y deber5 llevarse a 

cabo energicamente. A tal efecto se han aprovechado los foros 

de la CSCE como: 

La Conferencia de Derechos Humanos {Copennague 1990 

·y 11oscú 1991). 

La Conferencia de Cooperaci6n Econ6mica en Bonn 1990. 

Allt se han estudiado nuevas formas instituc1vnales de coopcr~ 

ci6n europea global. Resulta concebible una institución con-

junta para coordinar la cooperación econ6mica oeste-este, ast 

como el establecimiento de un consejo europeo global pro media 

ambiente. (43) 

(42) 

(43) 

11Scala'' Revista de la RFA, "En pro del equilibrio y lá paz", Wolf J. 
Bell. Nov-Olc. 1989, D20029F, Frankfurt 1989, p. 10. 
"Scala". Revista de la RFA, ,.10 puntos tendientes a superar pacif1-
camente la división de Alemania 11. Helmut Khal, Enero-Feb. 1990, - -
D20029F, frankfurt 1990, p. 11. 
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Durante 1990, los 12 ministros de exteriores de la CEE 

han tenido varios encuentros, cuyo tema principal, ha sido la 

integración de la ROA en la CEE, paralelamente, la CE lleva a 

cabo negociaciones con los países de la Asociación Europea de 

Comercio Libre sobre un incremento de la cooperac16n, con mi-

ras, al mercado ~nico europeo. 

Además ha desarrollado una serie de tratados con los -

pafses del bloque oriental en un proceso de reforma, cuyo obj~ 

tf vo radica en acercarlos cada vez mSs a la coMunfdad¡ ya que 

los países librados del este, hacen rápida integración en la -

comunidad europea. 

lPor cuanto tiempo se les puede negar la entrada a la -

CEE, argumentado que primero se debe alcanzar la consolidación 

de la antigua comunidad Europea?. 

Ahora todo ha cambiado, en todos los paises poscomunis

ta ha disminuido la venta, producción, los sistemas de defensa, 

etc. 

Ello se debe a que el comercio con los países socialis

tas se ha derrumbado, sobre todo con la ex URSS. 

Por otro lado, el comercio con los pafses occidentales 

es muy reducido debido a la deficiente calidad de los produc--
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tos y a 1as adecuaciones que exige el comercio. La consecuen

cia es una alta tasa de desocupaci6n, sin embargo la CE, no se 

ha mostrado como un club en lista y cerrado, esto es un incen

tivo y motivo de esperanza para otros Estados, para quemante~ 

gan esfuerzos que han emprendido y asf puedan cumplir lo más -

rápido posible las condiciones de ingreso. 

Esta senal esta dirigida sobre todo a la Europa del es

te, ya que con los Estados reformistas de~1ocr&ticos,la CE ha -

firmado tratados de Asociación que prevén una paulatina apert~ 

ra a los mercados, llevando gradualmente a las economtas post

comunistas al nivel europeo occidental. 

En los próximos anos, la CE profundizará su colabora- -

ción polftica con áquellos Estados de tal manera que es real -

la perspectiva de comisión en la CE a fines de siglo. 

Pero 1992 ha mostrado lo dfficil que es !~plantar en -

los mismos Estados comunitarios un progreso cualitativo como -

lo es el tratado de Maastricht, también desde el punto de vis

ta de su aceptación por parte de la poblaci6n. 

Nadie puede esperar que la CE resista la ola de ingre-

sos a corto plazo de varios Estados de Europa central y del e~ 

te, sobre todo las nuevas democrácias de esa regi6n tienen que 

estar 1nteresadas en que la CE pueda seguir en su papel establ 
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lfzador, en marco de una Europa que a veces parece a la derf--

va. (44) 

Junto con las cuestiones económicas, es de importancia 

actual, que con la eliminación del conflicto este-oeste, se ha 

hecho posible, por primera vez, la iniciación de medidas de d~ 

sarme unilaterales. 

La positiva reacción entre Mosca y Washington ha puesto 

de manifiesto que el periodo de confrontación ha sido reempla

zado por una nueva era, en la que se han dado nuevas forMas de 

cooperación, lo que anima a enfrentar otros problemas de la 

humanidad, como la pobreza y miseria que hay en el mundo, la -

destrucción del medio ambiente, ya que aparentemente los gas-

tos originados por la carrera armamentista han quedado atr4s. 

2.5. CAUSAS DEL PROBLEHA 

2.5.1. ANTECEDENTES 

A finalizar la 2a. Guerra Mundial, 1os vencedores se di 

viden en 2 cabezas, por un lado la URSS y por otro EUA, as! 

surge un nuevo tipo de imperialismo. 

(44) '
1 Scala", Revista de la RFA, 11 La Comunidad Europea~. GUn
ther Nonnenmacher, Enero-Febrero 1993, 020029F, Frankfurt 
1993, p. 15. 
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Así la segunda Guerra Mundial dividi6 al mundo en 2 blQ 

ques, el comunista y el capitalista. 

Con la integraci6n de la OTAN por el bloque capitalista 

y del Pacto de Varsovia por el bloque comunista, aumenta la l~ 

cha por la supremacfa y el poder de ambos bloques, transforma~ 

dose esto en una carrera armamentista y a lo que en los últi-

mos años se denomino Guerra Frfa. 

2.5.2. GUERRA FRIA 

Con la creac16n de la OTAN y el Pacto de Varsovia, las 

fricciones crecfan cada dfa entre ambos bloques, o mejor dicho 

entre EUA y la URSS, de este modo Europa corria el peligro de 

vivir una Ja. guerra mundial. 

As! las 2 potencias escudadas en la OTAN y en el Pacto 

de Varsovia, se disputaban el control mundial. 

La guerra fría trajó problemas como el de Cuba y Afga-

ntst&n entre otros. 

Las reglas de la ONU para una coexistencia pac!f ica, -

hablan sido aceptadas por la URSS y los demás paises comunis-

tas solo en parte; pero ambos bloques aceptaron como base de -

convivencia los principios proclamados en la Carta de las Ha--
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ciones Unidas, asf como tratados entre ellos concertados libr~ 

mente. 

Entre los principios de la Carta de las Naciones Unidas 

tenernos. 

a). El de que los Estados se abstengan en sus relacio

nes. internacionales del recurso a la amenaza o al empleo de la 

fuerza; b). El de que los Estados arreglen sus diferencias 

por medios pac!ficos¡ c). El deber de no intervenir un Estado 

en los asuntos propios, según la Carta, de la coripetencfa de -

otro; d). El deber de los Estados de cooperar uno con otros, 

conforme a la Carta; e). El principio de la igualdad de dere

chos y de la autodeterminación de los pueblos; f). El de 

igualdad soberana de los Estados, y g). El principio según el 

cual los Estados deben cumplir d~ buena fé las obligaciones 

que han asumido conforme a la Carta. (45) 

Estos principios de la Carta de las Naciones Unidas han 

servido para una coexistencia pacffica entre ambos bloques. 

Esta guerra fria basada en la supcraci6n militar y ex-

pansi6n de mercados entre anbas potencias trajo como consecuerr 

cia la División europea. 

(45) Miaja De la Muela Adolfo", Op. Cit., p. 687. 
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2.5.3. CAIDA DEL COMUNISMO 

El descrédito del comunismo, se manifiesta en el éxodo 

de habitantes de paises comunistas hacia paises de estructura 

capitalista, esto se debfa a que en los países comunistas su -

economfa aHo tras a~o empeoraba y la aMargura entre la gente -

cree fa. 

La corrupta burocrácia comunista, se empeñaba en contr~ 

lar a todos los individuos y aparentar bienestar, bonanza, - -

acuerdo, unión; pero todo eran solo apariencias, y a la prepo

tensia y despotismo de las altas esferas del burocrStismo com~ 

nista tenemos que aumentar los rencores históricos atizados -

por la creciente pobreza y represi6n nacional, lo que s1rv16 -

para alimentar odio y desconfianza entre la gente, hacfa los -

partidos comunistas. 

La gente de los paises de la Europa Oriental vivlan - -

siempre con temor latente de que alguien oyera lo que hablaban; 

y con p~nfco a los organismos estatales. 

Todas ellos querlan liberarse de las agobiantes limita

ciones de la libertud en su pats, decepcionados de la doctrina 

comunista y cansados de que su vida estuviera siempre reglamerr 

tada, de que los viajes a occidente fueran prohibidos o autor1 

zados tras largos años de espera, todos estos actos grotescos, 
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juntocon 1a miseria, provocar6n la cafda de1 comunismo. 

Esta doctrina provocó casi por 50 a~os la división de -

Europa, Con la elección de Gorbachov en 1985 como Secretario 

General del Partido Comunista de la URSS, empezaron los cam- -

bias que abanzaron su momento crucial entre el verana de 1989 

y la primavera de 1990, ahora la división de Europa ha quedado 

atrás, y se trata de superar los daños econ6rnicos, polft1cos, 

sociales, incluso psfquicos, que son la triste herencia de los 

regtmenes comunistas. 

Entre las m~s importantes tareas de la Europa en proce

so de unificaci6n, se encuentra la de impedir que se de una -

nueva separación entre aquellos paises que polltica y económi

camente buscan alcanzar el nivel de Europa Occidental, y &que

llos que en cierta medida permanezcan en una fase del poscomu

nismo. 

En todos los países de Europa Oriental se ha vivido una 

parte de su historia juntos, en tie~pos felices, vivieron una 

simbiósis polacos, alemanes, checos, eslovacos, hOngaros, rom~ 

nos y rusos, marcando el acervo cultural de aquel espacio geo

gr4fico, los malos tiempos tampoco pudieron destruir completa

mente este legado. 

As! las sucesiones de Estados actuales y la atroz gue-
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rra que vive la ex Yugoslavia, son el último legado del comu-

nismo en Europa Ori~ntal. 

El comunismo baso su superioridad en la carrera armamen 

tf sta, en hacerle competencia a la NASA. en 53 fnponer su doc

trina por la fuerza, pero todo esto, a costa del ha~bre de sus 

pueblos, y no es que este en contra del cor.lUnismo, ni sea antj_ 

comunista declarada, incluso en un tiempo, quizá como todos -

cret en él, m&s tarde le encontré defectos y ast uno encuentra 

puntos buenos y malos, pero definitivamente creo que fue el -

factor principal en los fénonenos Jurídicos y geopolíticos de 

Europa a fines del siglo XX. 

También es impresendible un acercamiento de Europa 

Oriental a la CE, ya que mientras m~s múltilateral sea la poli 

tica exterior, menos será el riesgo de un rebrote de antiguas 

rivalidades nacionales. Este acercamiento de los Estados pos

·camunistas a la CE deberá de ser paulatino, por lo que la con

fianza entre las relaciones este-oeste aumentan y se mejoran. 

2.S.4. INFLUENCIA DE LOS NACIOílALISMOS 

Nación es el ~conjunto de personas de un mismo origen -

~tnico y que generalmente hablan un mismo idio~a y tienen una 

tradici6n común". (46) 

(46) Diccionario de la Lengua EspaMla de la Real Academia Espa~ola, Ed. 
Espasacalpe. Madrid 1970, p. 904. 
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La nacionalidad tiene rasgos objetivos y subjetivos co

munes. Entre lo objetivo 1 .tenemo$ que ese conjunto de persa-

nas poseen un ortgen étnico común, o sea una misma raza. mismo 

idioma, misma religión y costumbres. 

En cuanto a lo subjetivo se encuentra que todos poseen 

una misma tradición, las personas que forman una nac16n tienen 

una vlnculación sicológica cuando esa nación no forma un Esta

do, el Derecho Internacional toma en cuenta que existen nacio

nes o comunidades humanas que poseen un territorio, idfoMa co

mún actividad económica y carácteristicas psíquicas determina

das, todo esto como resultado de un proceso histórico que se -

traduce en una comunidad de cultura. 

La estructura de los Estados debe estar de acuerdo a la 

realidad de los grupos humanos, así un Estado formado por un -

conjunto humano que forma una nación, no afecta a la comunidad 

internacional, esto evitaría guerras y propiciaría un Estado -

de paz, claro ejemplo de esto es lo que esta pasando en Yugos-

1 avia, ya que como anteriormente lo he explicado, fue integra

do de forma artificial 1 y ahora tenemos las consecuencias. 

En Derecho Internacional existe el principio de las na

cionalidades, y se traduce en que toda agrupacf6n que presente 

ciertos caracteres co~unes. como lingUtsticos, étnicos, reli-

giosos, culturales, históricos, etc., tienen derecho a canfor-
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mar un Estado independiente. (47) 

El aparato jurldico internacional que protege a los gr~ 

pos nacionales, es de contenido diferente~ ubicado en el r§gi

men de las mínorias nacionales. y, se caracteriza por la afir

mación de ciertos derechos corno el de usar su lengua, Mantener 

su religión, igualdad con respecto a otros grupos nacionales, 

etc. 

Conviene señalar que hay una tendencia doctrinaria que 

ha apoyado el derecho a la secesión de los grupos nacionales -

en casos de injusticia externa. Para esto puede leerse la Re

solución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General de la ONU, 

denominada ''Oec~aración sobre los Principios de Derecho Inter

nacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación 

entre los Estados de acuerdo con la Carta de las Naciones Uni

das: 

''Ninguna de las disposiciones de los p§rrafos preceden

tes se entenderá en el sentido de que autoriza a fomentar cual 

quier acci6n encaminada a quebrantar o menoscabar, total o pa~ 

clalmente, la integridad territorial o la unidad polltica de -

Estados soberanos e independientes que se conduzcan de confor

midad con el principio de igualdad de derechos y de la libre -

¡47) Camargo Pedro Pablo; Op. Cit., p. 225. 
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determinación de los pueblos antes descritos y estan por tanto 

obtados de un gobierno que represente la totalidad del pueblo 

perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de ra

za, credo o color••. 

En cuestión de nacionalismos, es tan rica la din&mica -

social y jurídica. que se ha otorgado reconociraiento interna-

cional a los movimientos de 11beraci6n nacional. 

Con tristeza hemos visto que el sentimiento nacionalis

ta en algunos casos ha provocado el resurgimiento de la genof~ 

bia, ha desencadenado la violencia, terrorismo y la formaci6n 

de nuevos Estados y gobiernos en el mundo, un ejemplo de estos 

es la desintegración de la URSS, la separación de Checoslova-

quia, la evidente desaparición de Yugoslavia, y otros grupos -

como los vascos y catalanes que quieren separarse de Espafta, -

los escoceses de Inglaterra. 

En nuestros dias, los más claros ejemplos de conflictos 

a causa de múltiples nacionalismos son 2, la ex URSS y la ex -

Yugoslavia. 

Ex URSS: De 1801 a 1825 se anexó a Georgia. 1825 a --

1855 se anexó a Kasajstan y Turkistan, en 1855 a 1894, comple

mentó su expansión de Siberia hasta Vladwostok y de las proviE 

cias del sur hasta AfganistSn. 
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Se delinearon 15 repúblicas que formarlan la URSS, y 

que unía a más de 100 pueblos distintos en un territorio de 22 

millones de habitantes, agrupados en 7 familias lingUlsticas, 

112 lenguas y 5 alfabetos diferentes. 

De las 15 repúblicas, 3 son eslavas: Rusfa, Ucrania y 

8ielorusia y concentran aproximadamente el 73% de la poblaci6n 

total, 80% del producto interno bruto, 89% de las exportaclo-

nes, 74% de la producci6n agricola y 24250 de las 28000 armas 

núcleares. 

5 repúblicas pertenecer. a la Asia Central: 

Kasajstan, Uzbekistan, Turkmenia, (Turkestan), Kirgui-

zia, (Kirkistan), Tajlkistan, y concentran a la gran mayoria -

de la poblac16n musulmana, unos 50 millones. 

Moldavia casi rodeada por Veranla, fue hace siglos par

te del imperio turco, en 1774 quedo bajo la protecci6n Rusa. 

Estonia, Letonia y Lituania son republicas balticas. 

Finalmente Georgia, Ar~enia y Azerbaijan son tres pequ~ 

ñas republicas fronterizas arrancadas al antfgUo mundo persa. 

Las tres balticas quicieron y decla1·aron su independen-
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cia, desde un principio Gorbachov todavla con el sueno de la -

unidad y de la conservaci6n de la Uni6n Sovietica nego la ind~ 

pend~ncia recurri6 a la fuerza y dejo claro que la un16n sovi~ 

tica estaba unida precisamente por la fuerza. 

Todas estas diferencias, tenfan que terminar en un cam• 

bio, que no fue tan terrible como lo esta siendo el caso de y~ 

goslavia. 

YUGOSLAVIA 

Serbios, Croatas, Eslovenios, Montenegrinos, Bulgaros, 

"gipcios, Judios, todos reunidos en un mismo territorio que -

nunca antes habla sido un Estado unificado, como lo fue des- -

pu~s de la la. Guerra Hundial. Pero no solo habla esta dtver

sidad de identidades nacionales, sino habla maltiples grupos -

religiosos, (serbios-ortodoxos, croatas y eslovenios-cat61icos, 

eslavos-musulmanes), diferencias lingUtsticas, habla 2 alfabe

tos y una diferencia importante que eran 2 orientaciones cult~ 

rales, una occidental y una oriental, 

La poblaci6n croata y eslovenia, habfan sido parte del 

Imperio Astro-HOngaro con tendencia occidental y la poblac16n 

sérbia que estuvo bajo el imperio Otomano con tendencia orien

tal. 
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Oe este modo croatas y eslovenios, vetan a los serbios 

como orientales, despu~s de estar 5 siglos bajo el Imperio otQ 

mano, mientras que los serbios vetan a croatas y eslovenios CQ 

mo eslavos occidentalizados, alejados de su origen eslavos. 

A todos los rencores hist6ricos se han sumado la ere- -

ciente pobreza y el nacionalismo econ6mico de los partidos co

munistas; produciendo una explosiva combinaci6n. 

Ast, mientras que para el mundo exterior 2gag fue el -

ano que simbolizaba la derrota del comunismo, en croacia fue -

el ano en el que una corrupta elite de ex comunistas asumio el 

poder, volvieron a introducir simbolismos fascistas del tiempo 

de la guerra en cuantos y saludos, aterrorizando a los serbios 

que habitaban en esa republica. 

Sobre una extensi6n de 255,804 kilometros cuadrados - -

aproximadamente la mitad de espana. Fronteriza con Hungrla, -

Rumania, Albania, Austria, Grecia e Italia, habitan algo m!s -

de 23 millones de gentes, que apenas tienen en coman el clima. 

De ellos, 4356.000 lo hacen en Bosnia-Herzegovina, una republ1 

ca de 5112g kilometros cuadrados; en Croacia viven algo m!s de 

4.5 millones, sobre 56,538; en Macedonia hay algo m!s de dos -

millones, sobre 25.713; y en las dos republicas restantes Mon

tenegro y Serbia, m4s de medio mill6n y casi diez millones pa

ra 13.812, y 55.g6a km. cuadrados respectivamente. Pero hay -
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m§s. En .la provincia autonoma de Kosovo habitan casi dos mi-

llones de seres, sobre 10.887 kilometros cuadrados; en la de -

Eslovenia, una población similar sobre 20.251; y para compli-

car más 1as cosas en 1986 se establec1o otra provincia autono

ma la de Vojvodlne con algo mfis de dos millones de habitantes 

sobre un territorio de 21.506 kilometros cuadrados. 

Esto era Yugoslavia. Dicho ast, parecerla una geogra-

f,a mas. El problema empieza cuando entramos en etnias~ hay 

un 36.7% de servios, casi un 2oi de croatas, un 9% de musulma

nes-croatas y serbios son católicos y ortodoxos, un 7.7% de e~ 

lovenos, cifra similar a la de los albaneces, un 6t de macedo

nios y un 2,6t de montenegrinos. Hay, ademfis. Cifras varia-

das de húngaros, turcos, roms, polacos, rutenos, ucranianos, -

eslovacos, búlgaros, rumanos, checos e italianos; y un 5.4~ se 

declara simplemente Yugoslava, que no es nucho decir, puesto -

que significa sencillamente eslavos del sur, lo cual son ra- -

cialmente casi todos. 

Las cosas se terminan de coMplicar cuando se especifi-

can religiones. Hay unos 8 millones de ortodoxos, 6.5 millo-

nes de cat61icos, 3 millones de musulmanes y cifras variadas -

de protestantes, judios, y \sorpresa! 4.5 millones de ateos -

confesionales. Lo peor del asunto es que etnias y religiones 

se entrecruzan en cada republ1ca provocando rencillas y odios 

irreconciliables. 
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De este modo. ciertos grupos étnicos, no quieren ser d~ 

minados por otros. y estas fracturas nunca lograron superarse, 

y en 1989 estallan los conflictos étnicos religiosos, reempla

zando al comunismo como la fuerza desestabilizadora más fuerte, 

desbordando por completo las normas de la polltica tradicional. 

Ante esta situación se debe comprender la naturaleza -

del problema y evitar incurrir en los errores del pasado y de

fender el derecho a la auto determinaci6n y los derechos de -

las minarfas. 

Toda la ayuda que se otorgue, todos las esfuerzos dfpl~ 

mSticos que se realicen, deberá estar, presidida por estos - -

principios, esto es para la cat&strofe Yugoslava, que se ha -

convertido en el modelo de las rivalidades étnicas presentes, 

en lo que fue el ~undo comunista. 
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3. EFECTOS DE LA SUCESION DE ESTADOS 

3.1. EFECTOS EN CUAUTD A LA DELIMJTACIDN DE FílONTERAS. 

El concepto de frontera es de mucha importancia en el 

Derecho Internacional 1 ya que nos da con exactitud los 1 tm1tes 

especiales de la soberanfo territorial del Estado, asf las ca

racterfsticas de exclusividad e inviolabilidad de la soberanfa 

territorial hacen que sea necesario senalar exactamente el con_ 

torno espacial donde la soberanta se ejercerá. 

El concepto de frontera en sentido jurfdico "es la lf-

nea de delimitaci6n de territorios sometidos a autoridades po

lfticas diferentes o bien. como el ltmite de la zona en la 

cual el Estado, puede ejercer so propio derecho soberano" (1) 

Las fronteras son como un plano vertical constitufdo s~ 

bre tierra firme y aguas, pero estas ltneas verticales tambi6n 

descienden por debajo de las aguas, de este modo el territorio 

de un Estado, no s6lo abarca tierra firme, sino también el su~ 

suelo, zonas marttimas y espacio aéreo. 

(1) Sepúlveda César "Derecho Internacional", 14a. ed. Ed. P!< 
rrúa, México 1984, p. 224. 
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El concepto de frontera no sola tiene consecuencia jurf 

dicas, sino también polfticas, sociales, demográficas e hist6-

ricos; de ahí el cuidado, importancia y problemas que ha tral 

do consigo la delimitaci6n de fronteras. 

La determinaci6n precisa de las fronteras se inicia con 

el establecimiento de los principios generales que van a adop

tarse y su trazo en el mapa, para terminar con la demarcaci6n 

en el terrena. 

Entre los principios que se pueden aplicar, en algunos 

casos se toma como base algún accidente natural como montañas 

rfos, etc; esto nos lleva a hablar de fronteras naturales y -

artificiales. 

3 .1.1. FRONTERAS NATURALES 

~se constituyen por accidentes geogr&ficos que el hom

bre aprovecha para separar un territorio de otro" (2). Las -

fronteras naturales pueden ser acu~ticas, o tomar como rcferen_ 

cia alguna cordillera, así las ltneas divisorias sertna las -

crestas mas elevadas de las montañas. 

Los ríos han sido una frontera natural por excelencia, 

por la convivencia geográfica que presentan, en este caso se 

(2) Sepúlveda Cesar, op. cit., p, 224. 



114 

tiene que ver si el río es navegable o no, son navegables se -

delimitará la frontera mediante la lfnea de navegaci6n más pr~ 

funda, Y sf no lo son se trazar~ una línea media divisoria. 

3.1.2. FRONTERAS ARTIFICIALES 

Se apartan de lo% fen6menos naturales y se constituyen 

para indicar la linea de demarcaci6n, por ejemplo la adapta--

ci6n de lineas astron6micas como los meridianos y los parale--

1 os. 

Pero la caracterlstica b~sica de las fronteras artifi-

ciales es que son creadas por el hombre. como trincheras, bre

chas, fosas, cercas, etc., esto con el fin de seftalar una lf-

nea, divisoria, para impedir el libre paso y controlar el --

tránsito de personas solo en los puntos que el Estado quiere. 

La demarcaciOn de las fronteras en el terreno se reali

za conjuntamente por una comisi6n de limites y por las autori

dades locales, esta demarcac16n se hace constar por señas vi

sibles. 

Las fronteras se fijan tradicionalmente por tratados, 

estos pueden ser tratados de paz o convenciones voluntarias -

por las cuiles se llega a un ajuste pacifico de limites, 
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Estas convenciones designar&n a las comisiones de lfmi

tes integradas por representantes de los Estados que son parte 

del tratado. 

Los tratados tienen el efecto legal de conferir al te-

rritorio una condición legal con la pretensión de que sea per

manente, y que es independiente de la personalidad del Estado 

que ejerce la soberanfa. (3) 

Estos tratados regulan limites territoriales, estable-

ceo reg~menes ribereños y crean obligaciones como las servidu~ 

bres. 

Los tratados de delimitaci6n de fronteras, se transmi-

ten autom&ticamente cuando hay una sucesión de Estados, la ju~ 

tificaci6n de tronsmici6n autom~tica radica en que el Estado, 

sucesor queda obligado no por el tratado como tal sino por la 

·regla de la inviolabilidad de la soberanfa de otros Estados. 

El Estado sucesor debe respetar lis fronteras existen

tes de otros Estados, la pr~ctica de los Estados confirma lo 

que se ha señalado, y un ejemplo es que los jefes de los nue

vos Estados Africanos han observado los lfmites coloniales arr 

teriores. 

En el caso de los tratados de lfmites, es importante -

señalar que lo que sobrevive no es el instrumento del tratado 

(3) Max Surehsan ''Manual de Derecho Internacional PQb11co",la. 
ed. Fondo de Cultura Económica.México 1973, p. 303. 
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por el cual la obligaci6n se estableci6, sino la obli~aci6n -

misma. Eto se debe a que el instrumento del tratado ha cumpl.:L 

do su propósito en la ejecución y ha cesado de producir cual-

quier efecto operativo. Por esta raz6n, las disposiciones de 

un tratado de limites son separables de áquellas que contienen 

obligaciones de tracto sucesivo. Mientras las primeras están 

consumadas, las segundas se establecen con la intencf6n de --

obligar hacia ellas a las partes y no se transmitan necesaria

mente al Estado, sucesor. (4) 

De este modo vemos que siempre reviste gran importancia 

la de11mitacf6n de fronteras, ya que se presta a reacciones n~ 

cionalistas muy profundas; de ah! que las disputas sobre limi

tes sean tan frecuentes y crueles; como ejemplo actual tenemos 

a la ex Yugoslavia, que no se ponen de acuerdo entre los lfm!. 

.tes de Bosnia Herzequoina. 

Alemania al volverse a unificar, no tuvo problemas im

portantes en cuanto a la delimitaci6n de fronteras, lo mismo 

sucedi6 con Checoslovaquia y la U.R.S.S. 

3.2. EFECTOS EN CUANTO A LA NACIONALIDAD DE LAS PERSONA. 

Para abordar este tema tenemos que dar un concepto de 

nacionalidad; ••es el lazo jurfdico que une a un individuo pe~ 

(4) !bid, p. 304. 
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sonalmente con un Eotado determinado para varios fines.(5) 

Las variaciones territoriales que provocan una sucesi6n 

de Estados tienen una repercusi6n directa sobre la condici6n de 

los habitantes como el cambio de nacionalidad. 

Los individuos estan bajo la jurisdicci6n del Estado -

del cual son nacionales, y deben lealtad a dicho Estado, tam-

bi~n tienen el derecho de ser protegidos por el Estado del --

cual son' nacionales, ya que los Estados pueden el derecho de -

protección diplomática en favor de sus nacionales. 

De este modo cuando se presentan problemas jurfdicos i~ 

ternacionaels que afectan a un individuo, debemos conocer su -

nacional)dad. 

Generalmente se le llama ciudadano al nacional que dis

fruta de plenos derechos pol!ticos y civiles. 

La ley determina la nacionalidad de cada individuo, ca

da Estado est& en libertad de acuerdo con su propia legisla--

ci6n en determinar quien tiene derecho a su nacionalidad, es -

decir, elotorgamiento de la nacionalidad corresponde a la ju--

(5) Max Sorensen, op. cit., p. 453, 
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risdicci6n interna de cada Estado. Esto fue confirmado por 
la Corte Permanente de Justicia Internacional. 

Dentro de los limites fijados por las obligaciones de -

sus tratados, el Estado puede conferir su nacionalidad a cual

quier individuo. tomando en cuenta algunos factores como su p~ 

1 ftica demográfica, su trad1ci6n nacional 1 necesidades econ6m.! 

cas, etc. 

Esencialmente la nacionalidad se rige por la legisla-

ci6n interna de cada Estádo, pero tamtién se rige por los pri~ 

cipios del Derecho Internacional, esto se puede ver cuando la 

concesi6n de la nacionalidad a un individuo por un Estado es 

v~lida de acuerdo con el derecho de dicho Estada, pero puede 

carecer de v~lidez frente a otros Estados, para el prop6sito 

de protecci6n diplom~tica, para que dicho acto tenga efectos 

intcrnacioanes, el lazo jurfdico de la nacionalidad tiene que 

reflejar una relaci6n genuina entre el individuo y el Estado, 

ya que para el -Derecho Internacional es importante tomar en -

cuenta a las naciones como comunidades humanas con lengua co-

mún, actividades ecan6micas y caracterfstfcas psiquicas deter

minadas, fruto de un proceso histórico (6) 

Hay diferentes modos de adquirir la nacionalidad, pero 

la mayor parte de las personas la adquieren al nacer general

mente se aplican los principios del Jus sanguinis que es por 

(6) Arellano Garcta Carlos, "Derecho Internacional Públ.ico",T.Q. 
mo 1 Ed. Ñorrúa, Ed. 9a. México,1989. p. 353. 
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descender de uno de sus nacionaels y el jus soli, que es por -

nacer dentro del territorio del Estado. 

Los efectos en cuanto a la nacionalidad de las personas 

es uno de los problemas de mayor complicaci6n técnica. La ma

yorla de los autores piensan que por virtud del cambio de sob~ 

rania los habitantes del territorio objeto de la sucesi6n pier 

den autom&ticamente su nacionalidad, y se convierten en nacio

nales del pais sucesor, esta es uaa regla fácil que se ha apl! 

cado en la sucesi6n de Estados, que se ha dado en Europa a fi

nes del siglo XX, pero surgirfan dificultades si el Estado su

cesor no quisiera otorgra su nacionalidad a los habitantes del 

EStado predecesor por razones raciales o polfticas, hasta aho

ra este problema no se ha presentado en los casos de Alemania 

Checoslovaquia y la ex URSS, pero si podrla surgir en la ex Y~ 

goslavia. 

Otro problema que podrfa presentarse es el caso de los 

nacionales del Estado predecesor radicados en el extranjero, en 

patses que no reconocen la sucesi6n, hasta ahora las reglas -

aplicables no son uniformes ni satisfactorias y se deberla pr~ 

veer legalmente esta situaci6n, ya que si no estas pers~nas s~ 

rfan apátidas, aunque esta consideración solo serfa para el E~ 

tado donde radican, porque ante su Estado y otros miembros de 

la Comunidad Internacional que hayan otorgado su reconocimierr 

to, tendría la nacionalidad del sucesor. 
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Viendo esto, podemos decir que la nacionalidad de los -

habitantes que residen en un Estado sucesor se determina por -

un tr.atado o un acuerdo, pero a falta de éste la regla gene--

ral es que los habitantes del Estado predecesor pierden su n~

clonalldad y adquieren la del Estado sucesor. 

En cuanto a los extranjeros que residen en el Estado o~ 

jeto de la sucesi6n, su nacionalidad no resulta afectada. 

Un deber jurfdlco internacional del sucesor con respec

to a los Individuos que por consecuencia del cambio territo--

rlal se han convertido en súbditos suyos solo pueden fundamen

tarse en un tratado internacional por el que se conceda tal -

pretens 16n, ya sea al predecesor territorial, ya sea a cual-- ... 

quier otro sujeto del Derecho Internacional. 

Pero no podemos afirmar la existencia de un deber de O~ 

recho Internacional como de acoger a los súbditos del Estado -

anterior, es indiscutible que el sucesor puede imponer a es-

tas personas su nacionalidad, siempre que haya una conex16n in_ 

terna suflclente.(7) 

En conclusi6n, el cambio de nacionalidad es una de las 

(7) Verdross Alfred ''Derecho Internacional PQblico••, 6a. ed., 
Ed. Agullar, Madrid 1980, p. 235 y s. 
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consecuencias de la sucesi6n de Estados. Los habitantes del 

territorio predecesor pierden su antigua nacionalidad y ad-

quieren la del sucesor, es decir la poblaci6n adquiere la n~ 

cionalidad del nuevo Estado que se formo. 

Si subsiste el Estado predecesor y se tiene también -

al sucesor como es el caso de Estonia, Letonia Lituana y --

Georgia, 6 el caso de Croacia, Serbia y Montenegro con res-

pecto a Yugoslavia, lo que sucede es que se adquiere la na-

cfonalidad del nuevo Estado., es decir que aunque Yugoslavia 

no ha desaparecido, los habitantes de Croacia no son Yugosl~ 

vos sino croatas y asf en los demás casos. 

En la sucesi6n por causa de un desmembramiento, surgen 

múltiples nacionalidades, tantas como tantos Estados sebera-

nos surgan del desemembramiento, y aquf volvemos a ilustrar -

con el caso de Yugoslavia y Checoslovaquia. También podria-

mos mencionar a la CEI, ~ue esta integrada por Estados Inde-

pendientes y los habitantes de cada Estado tienen su propia -

nacionalidad e incluso en los eventos deportivos participan -

representado a su naci6n y no a la CEJ, pero éste es un caso 

muy "sui generis'', porque como ya lo comente en el ca~ftulo 

anterior no considero que la transformaci6n de la URSS en CEI 

sea una sucesión de Estados; tampoco es un federalismo porque 

no cumple con todas los requisitos de éste, podriamos decir -

que hay un cambio de numenclatura y sigue habiendo cambios p~ 
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11ticos y economicos. 

NACIONALIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

Las sociedades y otras personas jur1dicas no poseen n~ 

c1ona11dad en el mismo sentido que las personas f1s1cas, pero 

los Estados, tratan a las personas jur1dicas como nacionales

en el edercicio de la jurisdicción y para propósitos de pro-

tecci6n diplom6tica.(Bl 

3.3. EFECTOS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DEUDAS CONTRAI· 

DAS. 

El probelma de las deudas a cargo del Estado predece-

sor ha sido muy discutido entre la doctrina. 

Primeramente tenemos que cuestionarnos acerca de la o-

bligatoriedad en la sucesi6n de las deudas, algunos autores -

italianos, niegan que el sucesor tenga la obligaci6n de·contrl 

buir a la 11quidaci6n de la deuda del Estado desmembrado, el -

argumento en que fundamentan esta doctrina es que el Estado, -

al estar investido de soberan1a no puede contraer obligacio-

nes jur1dicas mas que las adquiridas por su voluntad. 

(8) sorensen Max, op.clt., p. 460. 
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Pero frente a esta op1n16n Charles Rousseau argumenta 

la siguiente objec16n: 

La de desconocer el hecho de que el Estado, no es mSs 

que una organ1zac10n polft1ca de .una sociedad formada 

por hombres que disponen de medios econ6m1cos y a los 

que la desmembrac16n territorial no debe proporcionar 

la pos1b111dad de eludir sus obligaciones. (g) 

Respecto a los efectos de las deudas cuando hay suce-

si6n de Estados., Max Sorensen {10) nos dice que no se asume 

ninguna deuda s1 no existen beneficios que le correspondan al 

Estado, sucesor¡ es decir, quien tome el beneficio debé tomar 

la carga. 

DejSndo de lado la doctrina y basándonos en la prSctl 

ca, Rousseu (11) hace una d1st1nc16n según existan tratados o 

no. 

3.3.1. CUANDO NO HAY TRATADOS. 

Existen 2 precedentes anSlogos, pero resueltos en for

ma contraria, por un lado las colonias americanas al indepen-

(9) 

( 10¡ 
( 11 

"Derecho Internacional Públ leo•:, Traduc. 
t1guez, bd. Ar1el, Espana lg57, p. 266. 
Op. Cit., p. 299 
Op. cit., p. 266 

de F. Jfmenez Ar 
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dizarse de Inglaterra, se negaron a cubrir en lo mfnfmo la de~ 

da pública inglesa, por otro lada, las colonias hfspanoamerfc~ 

nas al independizarse de España, asumieron voluntariamente par_ 

te de la deuda pública española. 

Esto nos dice que el Estado sucesor podrá cubrir total 

o parcialmente la deuda del predecesor en la medida de su vo

luntad soberana, ya que no hay tratado al respecto y no hay 

autoridad internacional que lo obligue a hacerlo, es una fa-

cultad totalmente dfscresional del Estado sucesor. 

3.3.2. CUANDO HAY TRATADOS. 

Lo mas frecuente en este caso, es que haya reparto de 

la deuda entre el sucesor y el predecesor. 

Ilustrando con los casos que nos ocupan, la RFA cargo 

con las deudas de la ROA en la unificación alemana del 3 de -

Octubre de lg9o, esto fae en forma voluntaria ya que no exis

tió ningún tratado. Checoslovaquia dejo de existir y las Re

públicas Checa y Eslovaca dividieron la deuda de la exChecos

lovaquia a prorrata mediante una concertación cuando decidie

ron separarse. La CEI, por su parte asume las deudas de la -

eiURSS, y esto no podfa ser de otra manera, ya que si no 

quién las enfrentarfa al no haber Estado, predecesor; porque 

la CEI es en gran parte cE: terioro lo mismo que la exURSS, pe-
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ro con otro nombre y tratando de seguir otra política, por 10 

tanto las deudas no podían quedar en el aire; en conclusi6n 

hubo una división aprorrata entre las Repúblicas independien

tes que integran la CE!. 

El caso de la exVugoslavia se complica porque todavía 

no hay soluci6n definitiva a sus conflictos, pero la pr&ctica 

nos indica que habrá una lógica división a prorrata entre los 

Estados sucesores que resulten del desmembramiento. 

Es importante aclarar que el principio de la transm1-

s16n de las deudas del predecesor al sucesor, s61o se aplica 

a las deudas del Estado, es decir, a las contrafdas en inte-

rés general de la colectividad instalada en el sucesor; sin -

interés general de la colectividad instalada en el sucesor, -

sin extenderse a las deudas del régimen; o sea a las contrAf

das por el Estado, desmembrado en interés de determinada for

ma polltica. 

Dentro de esta categorta tenemos a las deudas odiosas 

y las deudas de guerra. (12) 

3.3.3. MOOALIDADES DEL REPARTO. 

Es dificil establecer la adopci6n de un criterio de r~ 

(12) Rousseau Charles; op.cit., p. 268. 
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parto de las deudas; esto es porque las diferentes partes de 

un mismo Estado, no poseen igual capacidad de producci6n, ni 

similares recursos naturales; Charles Rousseau (13) nos habla 

de un criterio excelente que es de la "base fiscal'' consis

tente en determinar la parte proporcional de impuestos sopor

tados por los territorios que han sucedido al predecesor , ya 

que el empr~stito lo considera como un impuesto anticipado o 

diferido; pero para Rousseau el mejor criterio es el de 11 La -

base contributiva" que combina la base fiscal y la base econ6_ 

mica, evaluando los elementos conributivos de los sucesores, 

con relaci6n a los de la totalidad del Estado, desmembrado y 

toma en cuenta la situaci6n económica, como los recursos nat~ 

rales y otros como el uso de vfas férreas, carreteras, aero-

puertos, muelles, exportaciones, etc. 

Este criterio me parece justo, pero considero que ten

drfa complicaciones técnicas lo que traerfa como consecuencia 

muchas discrepancias., por lo que yo aplicaría la cl~sica di

visi6n en partes iguales. 

Con respecto a los derechos públicos relacionados con 

los hospitales, escuelas, aeropuertos y otras instituciones -

que son parte del dominio público, la regla parece ser que --

(13) !bid., p. 269. 
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ellos automSticamente son adquiridos por el sucesor. 

En conclusf6n, para la doctrina, el sucesor no tiene -
ninguna obligaci6n de asumir las deudas del predecesor como -

dijimos el sucesor tiene la facultad discreslonal de recono--

cerlas o no, y esto se puede negociar mediante discusiones y 

acuerdos, pero no son v51idas las presiones internacionales. 

Creo que en cuanto a las deudas las cosas no son muy -

claras, el principio del reconocimiento voluntario de las deu_ 

das por el Estado sucesor no se aplica a las sucesiones de -

Estados de Europa a fines del siglo XX, ya que los predeceso

res tenfan oblfgacf6n con terceros Estados, y éstos no pueden 

desaparecer en las desmembraciones de Estados que se dieron a 

principios de los 90's, lo mas indicado y·justo es que los Es

tados sucesores asumen los compromisos que habfa adquirido el 

predecesor. 

El principio del reconocimiento de deudas, si es apli

cable en la sucesi6n de Estados en el caso de la independen-

cla de los Estados Africanos, como dice el Sr. Hakonnen (14), 

éstos no tenfan la obligaci6n de reconocer las deudas de su -

sucesor, y a tal efecto recurre a la Convenci6n de Viena so--

bre suces16n de Estados con respecto a la propiedad del Esta-

(14} Makonnen Yilma, ••state Succession tn Afrfca", Academe De 
Oroit Inter. 1 Reacuil Des Cours 1 Crillected cours~s.1986 
v. p. 209. 
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do, archivos y deudas del 8 de Abril de 1973, la cual en su -

articulo 38 estipula: 

11 1. Cuando el Estado sucesor es un nuevo Estado indepe.!!. 

diente, el Estado predecesor no deberá pasar sus deudas al -

nuevo Estado, a menos que hay8 un acuerdo entre éstos, de 

otra manera el Estado independiente estarla siempre unido por 

sus deudas al Estado predecesor, en cuanto a la propiedad, -

derechos e fnteréses, estos pasarán al nuevo Estado 1ndepen-

diente. 

2. Los acuerdos a los que se refiere el párrafo 1 in-

tervendrá en el principio de la soberanla permanente, de su -

riqueza y recursos naturales, ni podrá en peligro los funda-

mentes econ6micos ni el equilibrio del nuevo Estado indepen-

diente. 

S6lo hemos hablado de las deudas, pero que pasa con -

los cr@ditos? 

Salvo dfspocii6n en contrario 11 los cr~ditos pagaderos 

del E5tado predecesor en virtud de su soberanta sobre el te--

rr1torio al que se refiera la sucesión de Estados o de su act! 

tfVidad en dicho territorio, pasarán al Estado sucesor.(15) 

(15) Texto del Articulo 11 aprobado por la Comisi6n, 30 perio
do de sesiones, informe a la Asamblea General, suplemento 
11úm 10. 
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3.4. QUE PASA CON EL ANTIGUO SISTEMA POLITICO 

Dentro de un Estado pueden ocurrir cambios o motacio-

nes, que por lo general no afectan su condici6n de sujeto de 

Derecho Internacjona1, entre estos cambios tenem~s el cambio 

de gobierno, por ejemplo una monarqufa se transforma en Repú

blica, la transformac16n de presidencia Qnfca en colegi_adas~ 

la transformación del sistema polltfco de una democracia so-

cialista en una democracia liberal. Incluso un Estado puede 

cambiar su nombre". (16) 

Estamos de acuerdo con ésta idea, los cambios polfti-

cos que se producen en un pafs no afectan al Estado en cuanto 

a su condición de sujeto de Derecho Internacional, ya que se

guir~ siendo un Estado perteneciente a la comunidad interna-

cional, pero eso es solo en teorfa, porque en la pr~ctica in

ternacional vemos que una transformaci6n polftica dentro de -

un Estado afecta sus relaciones con otros miembros de la com~ 

nidad internacional, en la medida en que Estos esten o no de 

acuerdo con la nueva polftica. Estas transformaciones de si~ 

temas polfticos consecuentemente traen presiones internacion~ 

les de todo tipo, principalnente econ6micas, y por citar al-

gún ejemplo tenemos el caso de Cuba. 

( 16) Camargo Pedro Pablo. "Tratado de Derecho Internacional", 
tomo 1, Ed. Temis, Colombia 1983, p. 214. 
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Revisando los casos que nos ocupan, en la Ex-URSS fue 

un cambio de polftlca el que orlgln6 la transformaci6n en CE!, 

pero la cafda de la polftlca soviética no solo lnfluy6 en la 

URSS, asf vemos que la ROA dejo de existir para unificarse a 

la RFA, en este caso la polftica socialista de la ROA qued6 

atr!s, y en la República Checa y en la Eslovaca la cafda del 

socialismo fue un punto importante para determinar su separa

ción, con Yugoslavia estamos en el mismo caso, el camb16 de -

polftica afect6 su condlcl6n de sujeto de Derecho Internacio

nal tan influy6 que ya no hay Yugoslavia, sino es Yugosla,ia, 

(hasta que se resuelva el conflicto definitivamente en Bosnia 

Herzegovina Gracia, Serbia y Montenegro. 

Cuando los Estados se fraccionan para convertirse en -

nuevos hay rivalidades de poderes, como esta sucediendo en R~ 

sia, ya que hay un sector social que se niega a perder sus 

privilegios y garantfas, como es el caso de diputados y diri

gentes de partidos. Otro caso de Inconformidad por atar un -

eje~plo en Rusia, es el de los jubilados, quienes no est!n de 

acuerdo con el nuevo sistema polftfco, porque toda su vida la 

dedicaron a servir al Estado, y ahora el cambio les afecta en 

sus fnter~ses, ya que sus pensiones han bajado considerable-

mente, ast que ellos protestan en las calles con banderas de 

Stalin y piden el regreso del régimen comunista. Entonces d~ 

be haber liberación del antiguo sistema polftico? 
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Yo pienso que para esto no hay reglas¡ e5te cambio se 

dar~ segan las necesidades del nuevo Estado, Quiz~ lo que -

llevo a separarse del antiguo Estado fue el sistema pol!tico, 

por lo tanto es absurdo que se pretendiera conservarlo, pero 

quizá sean otros motivos y el sistema polftico podrfa conti--

nuar. 

En conclusi6n, un cambio en la polltica, de un Estado 

si afecta su cond-ic16n de sujeto de Derecho Internacional, SJ! 

bre todo cuando este cambio pol!tico va acompaftado de ~tros 

factores, como ~tnicos 1 religiosos, hambre, etc. Por supues

to, que el que un cambio de polftica en un Estado afecte su -

condici6n de sujeto de Derecho Internacional, no es una regla 

porque no se da en todos los casos (17) pero en mi punto de -

vista en los fen6menos jurfdicos politices en Europa a fines 

del siglo XX,el cambio de pol!tlca fue determinante. 

Finalmente la restructuracl6n del sistema económico y 

politice y el desarrollo de los "nuevos Estados" (18) ser&n -

una de sus prioridades, porque su desarrollo será la base de 

( 17) 

( 18) 

En 1861 el reino de Italia sustituyó al reino de Cerdefta. 
Francia pasó de la República al Imperio y viceversa. En 
Mayo de 1991, Andorra dejó de ser un principado feudal -
para convertirse en Estado soberano. 
R.F.A. (unificado el 3 de Octubre de 1993), las Repübli, 
casque integran la CEI, Letonia, Estonia, Lituania, Geo~ 
gia, La República checa, la República Eslovaca, Croacia, 
Serbia Montenegro y la ex Yugoslavia. 
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sus relaciones internacionaleS, ya que el desarrollo se ha -

considerado como corolario de su derecho de auto determina-

ci6n. 

Por lo tanto, la perpetuac16n de su autodeterminaci6n, 

de su soberanta territorial, de su estructura econ6mica y su 

desarrollo nacional dependerán de sus sistemas polfticos,y de 

la aceptaci6n de éste por los demás miembros de la Comunidad 

Internacional. 

3.5. EFECTOS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO OE TRATADOS INTERNACI2 

NALES. 

Este tema es muy amplio, tan solo de este tema podrfa

mos hacer un capftulo completo e incluso una tésis, debido 

su importancia y complejidad. El no abordarlo ~ejarfa incom

pleto nuestro trabajo, por eso trataremos de hacerlo en forma 

breve y somera. 

En la sucesi6n de Estados, resulta dificil decir que -

los tratados del Estado predecesor puedan conservar su v&11-

dez. 

Los tratados llamados poltticos, como los de alianza, 

de arbitraje, quedan derogados totalmente debido a que se han 

realizado bajo el supuesto de la personalidad del Estado ex--
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tinto. Otros tratados como los de comercio y extradici6n no 

poseen las caracterfsticas que la doctrina le da a los trata

dos políticos, pero tambi~n quedan abrogados por la extinción 

ya que est~n rodeados de situaciones políticas. 

Los tratados de organizacf6n, como la Carta de la ONU, 

realizados bajo la dirección plena de la personalidad del Es

tado, extinto¡ dejan también· de tener vigencia con respecto -

al Estado predecesor. 

Otros tratados en los que la personalidad del Estado -

no juega un papel dominante, sino que se conciben por el f nt~ 

rés de la comunidad como un todo, en beneficio de la humani-

dad¡ estos tratados deberán continuarse. lo mismo suceder& -

con los tratados administrativos como los de navegaci6n por 

rios internacionales y servidumbres. (19) 

Por lo tanto, si una sucesi6n de Estados es universal. 

el Estado sucesor "no responde ~e las obligaciones contrafdas 

por el Estado predecesor, a menos que se trate de tratados -

que regulan aspectos territoriales. 

Si la sucesi6n es parcial, solo subslst1r~n los trat2_ 

(19) Sepúlveda César, 11 0erecho Internacional", 14 ed. 1 Ed. Po
rrüa México 1984; p. 273. 
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dos territoriales que afectan el territorio del Estado suce-

sor, como son los tratados de limites y de navegaci6n. 

Sin embargo, la pr~ctica internacional nos dice que -

los tratados son muchas veces objeto de una renovaci6n t&cita 

por parte del Estado sucesor y muchas veces un nuevo Estado -

se ve obligado a asumir determinados tratados del predecesor 

para alcanzar su reconocimiento. 

El Derecho Internacional común solo impone en 3 casos 

el deber de cumplir las obligaciones que resulten de tratados 

de su antecesor. 

l. Se admite que los tratados que afectan el terrlto-

rio adquirido, ccimo los relativos a fronteras, y vfas de com~ 

nicaci6n. 

2. Los convenios que hayan sido objeto de un reconoci

miento consuetudinario. 

J. Un tratado colectivo puede crear reglas que contie

nen determinada ordenac16n para un grupo de Estados. Estas 

normas seguiran en vigor aunque se den cambios territoriales 

en el grupo en cuesti6n, obligan por lo tanto al sucesor.(20) 

(20) Verdross Alfred., op. cit., p. 238, 
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3.5.1. BIENES DEL DOMINIO PUBLICO V DEL DOMINIO PRIVA-

OO. 

En cuanto a bienes del dominio público, cuando hay su

cesi6n de Estados, quedan sometidos al dominio público del do 

minio público del Estado que ha adquirido el territorio. Re~ 

pecto de los bienes del dominio privado, el sucesor tendrá el 

dominio, por lo tanto adquiere facultades de soberanfa sobre 

la propiedad pero tendrá que mantener la propiedad privada. 

Si son bienes de la propiedad privada de particulares 

puede realizar expropiaciones a través del pago correspondie~ 

te de la indemnizaci6n, esto será porque se mantiene el prin

cipio de respeto a los derechos adquiridos. (21) 

En conclusi6n, los tratados que hablan celebrado la ex 

·URSS, la ex Yugoslavia, la ex Checoslovaquia y la desapareci

da ROA¡ van a regir para los difer~ntes Estados sucesores, e~ 

cepto cuando ello no sea posible por el objeto mismo del tra

tado, o bien porque sea trata~o bilateral o de un namero red~ 

cido de Estados, ya que se requerirá el acuerdo de las otras 

partes. 

(21) Arellano Garcla Carlos, op. cit., p. 436. 
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3.6. RECONOCIMIENTO INTERNACINAL DE NUEVO ESTADO. 

Debe hacerse una diferencia entre el reconocimiento de 

nuevos Estados y el reconocimiento de nuevos gobiernos. 

Para Charles Rousseau el reconocimiento es ''la admfsf6n 

del nuevo Estado en la sociedad internacional ". (22) 

"El reconoc1mfento de nuevos Estados determina la adm! 

sión de un nuevo grupo polftico dentro de la comunidad inter

nacional, implica una desición con respecto a la estabilidad 

del nuevo grupo polftico como cuerpo colectivo, y a su capaci 

dad para mantenerse como una persona internacional distinta -

e independiente. (23) 

El reconocfm1ento de nuevos Estados 11 1mp11ca necesariA 

mente, el reconocimiento del gobierno que controla al Estado 

eri el momento de su reconocimiento''. (24) 

En la pr4ctica, sin embargo "no siempre resulta f4cil 

trazar una clara lfnea divisoria entre el reconocimiento de -

un Estado y el de un gobierno. En la enorme mayorfa de los -

(22) 
(23) 

(24) 

Rousseau Charles., op. clt., p. 293. 
Fenwick Charles, 1'Derecho Internacional", Traduc. M. Eu
genia de Fischman, Ja. ed. Ed. Dmeba,Buenos Aires 1963, 
p.lBO. 
ldem., p. 181. 
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casos aquel entraña también el reconocimiento del gobierno -

que se encuentra a la cabeza del Estado'. (25) 

Cuando un Estado nace ya sea por desmembramiento de 

otro reconoc1do antes o por cualquier otra causa, el nuevo E~ 

tado ingresa, por derecho propio a la comunidad internacional 

y adquieere su status de sujeto del Derecho Internacional. --

(26) 

Pero el reconocimiento se convierte en problema cuando 

losdem&s Estados no quieren reconocer al nuevo Estado ya que 

ellos imponen sus condiciones para decidir si el nuevo Estado 

reine los requisitos para convertirse en un nuevo Estado. 

Hay muchas teerfas en cuanto al reconocimiento de nue

vos Estados, sin embargo, considero que la apltcac16n de esas 

teorfas es meramente doctrinal y obsoleto, ya que en la pr&c

tica el reconocfm~ento es un mero instrumento polftfco que 

han utilizado las grandes potencias para obtener provechos po 

1Ttfcos y econ6micos de los nuevos Estados .• por lo tanto. 

los Estados al otorgar el reconocimiento a un nuevo Estado, -

tienen mas influencias pollti~as que jurldicas. 

Sin embargo es importante apuntar las teorfas mas so--

1<5i Camargo Pedro Pablo, op. cit., p. 270 
(26) Ibidem., p. 204. 
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bresalieñtes en cuanto a reconocimiento de Estados. 

A) TEORIA CLASICA O CONSTITUTIVA. Un estado es sujeto 

de Derecho Internacional mediante el reconocimiento 

de los demás Estados, sin este reconocimiento el nu~ 

vo·Estado no existe. (27) 

B) TEORIA DECLARATIVA. Un Estado es sujeto de Derecho 

Internacional por el hecho de existir, independie~ 

temente del reconocimiento. ya que este se conside

ra· un mero acto declaratfvo, pero no constitutivo. 

(28) 

C) TEORIA MIXTA D ECLECTICA. Es equivoco clasificar -

al reconocimiento como constftutivO o declarativo, 

ya que el reconocimiento es~una combfnacf6n de am-

bos. 

F.sta teorf a sostiene que el reconocimiento consta de 

momentos: 

1) Es el reconocimiento mismo, con car&cter declara

tivo, y 

Oppenherm, "Tratado de Derecho Internacional", p. 133. 
Camargo Pedro Pablo, op.cit., p. 206. 
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2) Es cuando se inician las relaciones oficiales con -

el nuevo Estado, ~ste momento tiene car!cter constl 

tutivo. ( 29) 

3.6.1. MOOALIDADES DEL RECONOCIMIENTO. 

a) Reconocimiento Prematuro. 

Se da cuando un Estado se separa del predecesor por 

causa de una guerra civil., pero no hay controver-

sia si el predecesor otorga reconocimiento al, Est~ 

do sepratista. (30) 

b) Reconocimiento Expreso, 

Se otorga mediante una ratificaci6n, formal como un 

tratado. (31) 

e) Reconocimiento T!cito, 

Se da por la ejecución de determinados actos que -

indican la intención de reconocer como el estableci 

miento de relaciones diplom!t1cas. (32) 

(29) Crawford James. P. 23 
l30l Verdross Alfred., op.cit., p. 229 
(31 Camargo Pedro Pablo., op.cit., p. 207. 
(32 Ibidem. 
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d) Retroactividad del Reconocimiento, 

Desde el momento en que un Estado nace a la vida In 
ternac1ona1, todos sus actos son válidos, es decir, 

el reconocimiento tiene efectos retroactivos. (33) 

e) Retiro del Reconocimiento. 

Un Estado puede perder su condlci6n de miembro de -

la Comunidad Internacional y esto produce el efecto 

del retiro del reconocimiento, pero esta pr6ctica -

ha cafdo en desuso por el desarrollo de las teorfas 

sobre sucesi6n de Estados. (34) 

f) Reconocimiento Colectivo. 

La Sociedad Internacional ha progresado y en pr1nci 

pio la admisi6n de nuevos Estados a las Naciones 

Unidas se puede asimilar, salvo excepciones como -

las adquisiciones territoriales mediante amenaza o 

uso de la fuerza. 

La admlsi6n de un nuevo Estado como miembro de la -

ONU, implica un reconocimiento colectivo ·por los dem4s mlem-

bros, aunque este ingreso no trae consigo el establecimiento 

de relaciones dlplom6ticas. (35) 

(33) lbldem. 
(34) lbidem, 
(35) !bid., p. zog. 
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Aunque este reconocimiento colectivo se considera con~ 

dicional, porque la Carta de las Naciones Unidas en su arti

culo 4ºestablece que "podrfo ser miembros de las Naciones Uni 

das todos los dem&s Estados amantes de la paz que acepten las 

obligaciones ·consignadas en esta carta, y que, a juicio de la 

organizaci6n, esten capacitados para cumplir dichas obligaci~ 

nes y se hallen dispuestos a hacerlo". 

Aunque no podemos generalizar, la tendencia actual de 

la ONU es admitir a los nuevos Estados por encima de las dif~ 

rencias pollticas entre las super potencias. 

La Carta· de la ONU en su articulo 18/2 dice que corre!_ 

pande a la Asamblea General aprobar la admisi6n de nuevos E$

tados mediante el voto de las 2/3 partes. 

Por lo tanto, el ingreso de un nuevo Estado .a la ONU 

trae consigo el reconocimento, pero no el establecimiento de 

relaciones diplom&ticas, el cual depender& de la voluntad de 

cada Estado. 

g¡ Reconocimiento de Beligerancia. 

Es aquel que un Estado da a un grupo de rebeldes de -

otro Estado., que se han levantado y han logrado imponer una 

autoridad en el territorio determinado por ellos. Un claro 

y super actual ejemplo es el caso de la Organizaci6n para la 
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Liberaci6n de Palestina ()LP), que el dfa 13 de Septiembre de 

1993 fue reconocida como Estado por Israel. 

WASHINGTON, D.C., 12 de setpiembre.- El Oriente Medio 

ya no será nunca lo mismo. 

El reconocimiento mutuo entre Israel y la Drganizacl6n 

para la LiberaciOn de Palestina el jueves altera fundamental

mente los mapas tanto polftico como sico16gico de la regl6n. 

Posiblemente no traiga la paz mañana o pasado manaña. pero m~ 

dificarS el Oriente Medio m4s que cualquier suceso individual 

desde el establecimiento de Israel en 1948. 

Este acuerdo de reconoc1m1ento mutuo crea el potencial 

para unas alianzas dramáticamente nuevas que podrfan unir a -

Israel y paises 5rabes; desentierra un gran fi16n de oportunl 

dades diplom&ticas para Estados Unidos, que no tendr5 ya que 

escoger amistades entre Israel y el mundo áreabe ; hará mucho 

m5s f4cil para los estados 5rabes proestadunldenses ser iden

tificados con Washington; privar& a los fundamentalistas 4r~ 

bes y musulmanes de su pretexto más poderoso para movilizar -

la causa árabe la guerra con Israel, y lo que es más importa~ 

te, tender& un verdadero cimiento para la coexistencia 4rabe

israelf. 

Pero, precisamente porque este acontecimiento causa tan_ 
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tas transformaciones, no ocurrir& en completa paz entre el Ni

lo Y el EOfrates, Muchos israelfes y palestinos se aferran al 

status quo, israelfes que no quieren ceder tierra porque creen 

que es su patrimonio biblico, o porque no conffan en las prom! 

sas de la OLP, y los palestinos que no se resignar~n nunca al 

concepto de que los judios tienen un derecho l~gítimo a la ti! 

rra de Israel, o porque no conffan en las promesas israelfes. 

Todos ellos cuentan calladamente con el concepto de que 

no se llegarfa nunca el dta, cuando Israel hiciera las paces 

con la OLP. Se sentir~n tan profundamente amenazados por ehlo 

en la medida que los d·Úensores de la paz se sentirfo reconfor_ 

ta dos. 

- No obstante, este reconocimiento mutúo, combinado con 

el acuerdo sobre el autogobierno palestino en la Franja de Ga~ 

za y Jeric6, son ciertamente buenas noticias para los 800,000 

palestinos que viven en Gaza y los pocos miles que viven en J! 

ric6. Eventualmente los 900,000 palestinos que habitan tam--

b~n en otraspartes de la Margen Occidental deber4n obtener ta~ 

bi@n el derecho a autogt\lernarse, Pero hay aproximadamente -

otros tres millones de palestinos que viven en el mundo, des

de los campos de ref.ugiados de Libano hasta los departamentos 

en rascacielos de Jordania. 

No es claro lo que este acuerdo depara para ellos. En 
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Gaza y Jerfco hay poco espacio para que regresen, y ahora -

que la OLP ha reconocido el derecho de existencia de Israel 

dentro de sus fronteras previas a la guerra de 1967; incluso 

el sueno de algunas de estas personas a regresar a sus haga-

res en Israel ha diso aparentemente abandonado. 

Para los diplomáticos en todas las partes, incluyendo 

Washington, este reconocimiento mutuo crea nuevas posibilida

des en el tablero de juego del Oriente Medio. Pensemos en so_ 

lamente algunas de las implicaciones. Los regfemnes más 

proárabes, como Arabia Saudita, Marruecos, Kuwait, y los de-

más árabes del Golfo, han estado desde hace muchi tiempo a la 

defensiva en los circulos árabes debido a su relaci6n con Es

tados Unidos, patrocinador y protector de Israel. Si la OLP 

ahora reconoce y acepta a Israel, entonces estos paf ses ya 

no tendr4n nada de qué disculparse por ser amistosos con los 

amigos de Israel en Washington. (36) 

El reconocimiento es un acto discresional y fundamen-

talmente polftico, a menudo se otorga en raz6n de los inter~ 

ses del Estado., mas que por principios jurfdicos. 

Siendo pol!tico, el reconocimiento se ha utilizado co-

(36) Excelsior, Lunes 13 de Septiembre de ¡9g3, Escena Mundial, 
p.p. 1 y 4. 



145 

mo un medio para presionar a los gobiernos que buscan legiti

marse ante la Comunidad Internacional. 

Para mi el reconocimiento es am¡>liamente pretendido y 

tomado como un acto de aprobaci6n y acomodamiento polltico; -

es el deseo de un nuevo Estado de ser tratado como Estado por 

los dem6s miembros de la Comunidad Internac1ona1. 

En cuanto al Estado que reconoce el reconocimiento es 

un acto públtco del Estado pollt1co y opc1ona1; y no hay obll 

gaci6n legal en cuanto a esto. (37) 

El reconocimiento de los nuevos Estados europeos (sur

gidos del desmembramiento de la ex Yugoslavia, la ex URSS y -

Checoslovaquia) es importante para ellos, pero mas que nada -

les interesa el reconocimiento de los 12 miembros de la Comu

nidad Econ6mica Euroepa, ya que aspiran a ser parte de §sta -

en el futuro y porque en la medida que la Comunidad Econ6mica 

Europea (CEE) los reconozca, depender6 su reconocimiento por 

otros paises como EUA. 

Los miembros de asuntos extranjeros de 12 Estados que 

conforman la CEE, adoptaron el 16 de diciembre de 19gl, en -

Bruselas una 11 Declaraci6n sobre las lineas directrices~ sobre 

(37) Crawfor James., op.cit., p. 22 



146 

el reconocimiento de nuevos Estados en Europa Oriental y en -

la Unl6n Soviética" y una ~ueva declaraci6n de los 12 sobre -

Yugoslavia. 

Los 12 se encontraron a fine~de 1991, confront~ndose 

con problemas del desmembramiento de Yugoslavia y de la URSS. 

Los 12 no pudieron entonces mas que esperar, ellos de

b1an decidir si reconoctan o no a los nuevos Estados . 

Las posiciones sobre este punto eian opuestas., para -

algunos como Francia, un reconocimiento prematuro de las rep! 

bllcas secesionistas no podrla mas que confrontarlas en su i,!!_ 

trancig~ncia e impedir todo arreglo pacifico de las relaclo-

nes entre los miembros de la e• federaci6n sin hablar del -

riesgo de contagio en la URSS., 

Para otros como Alemania, solo el reconocimiento de E~ 

lovenia y Croacia desalentarfa definitivamente a Serbia de 

buscar el mantenimiento por la fuerza de una federaciOn. 

Cualquier que sea el fondo de una y otra de esas tésis, 

cada uno convenfa en todo caso que una actitud dispersa con-

ti~dictoria de los 12 en la materia, serla el medio mas seg~ 

ro de agravar el confl lcto. · 

Por lo que hace a las Repabllcas Soviéticas, una· posl-
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ción común se impon!a igualmente como el mejor medio de fre-

nar un desmembramiento catastr6fico y tratar de resolver en -

una posición de fuerza los problemas nacidos de la desapari-

ci ón de la URSS,, esto se imponfa con mayor existencia ya que 

aún tiempo de definir ·la posición. 

Era necesaria. a la vista de sus efectos sobre la es-

tabilldad de Europa del Este, la definición de una polftica -

común de reconocimiento asf como para la cohesión de la Eur~ 

pa comunitaria. (38) 

- Consiente de esto el Consejo Europeo encargó a los mi-

nistros de asuntos extranjeros de evaluar la evoluci6n de la -

situación en Europa del Este y en la URSS,, en vista de elabo

rar un acuerdo.de acercamiento en lo relativo a las relaciones 

con los nuevos Estados. (39) 

3.6,2, EL RECONOCIMIENTO CONCERTADO EN UN MARCO EUROPEO. 

Situado en él marcn europeo comunitario la armonización 

de desicfones de los 12 sobre el reconocimiento de nuevos Est~ 

(38) 

(39) 

Revue Génergle de Droit Internacional Rúblic, 1992, Volu
me 96 15SUE 3, "Les Declarations Des Oouze.Sur La Reconna 
ssance Des Nouveaux. Etats'' par Jean Char pahtien. p. 33~ 

~u~ietin de l'Agence Europe., N.5628,12 décembre 1991,p.5 
C'est, semble-t-11,La France qui a safsi ses partenaures 
en Wede definir sur ce point une position commune des Do!!. 
ze; voir la cortference de presse du ministre des affaires 
éntrangeres du 4 octobre 1991.PEF.septembre -octobre,p.97 
et 98. 
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dos dependi6 fundamentalmente de la competencia relativa de -

la Comunidad y de sus miembros en la materia y, correlativa-

mente de la autoridad susceptible de ser ejercida sobre estos 

últimosª La Respuesta a estas cuestiones es muy clara: apar~ 

ce en una parte que solo los Estados, miembros son competen-

tes en materia de reconocimiento, una ~osici6n coman no puede 

resultar mas que de una concertaci6n entre ellos, esta canee~ 

taciOn por otra parte no puede en un dominio tan sensible --

ogllgarlos jurldicamente y no tiene mas valor que de un com-

promiso polltico. 

3.6,3. LOS RECONOCIMIENTOS CONCERTADOS. 

El reconocimineto es un acto comunitario?. Ciertamen

te no, el reconocimiento de Estados es una desici6n polttica 

que corresponde a la competencia exclusiva de los Estados mie~ 

bros y no la han transferido a la Comunidad y no son mas que 

declaraciones que reconocen "una apertura a la vida del reco

nocimiento "y su aplicaci6n es operada a niv·e1 nacional y por 

lo tanto con caracterlsticas diferentes. (40} 

Estas declaraciones no pueden tomarse mas que como ac

tos por los cuales el Consejo de la CEE Coordinarla la acci6n 

(40} Commentaire du ministre, italien De f.lichelis le 10 ja--
nvier. Agence Europe in. 5644, 11 janvier 1982, p. 3) 
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de sus miembros. Sin embargo la Comunidad no tiene competen

cia para comprometerse por sf misma en este dominio y diffcil 

mente serfa aceptable, en realidad se trata de una f6rmula h~ 

bitual que es empleada en todas las declaraciones ·de coopera

c16n pol!tica. (41) 

De lo anterior las declaraciones se sitaan en el cuadro 

de la cooperac16n pol!tlca y no es sorprendente que las mismas 

no tengan mas que un carácter polftico. 

3.6.4. DE LOS COMPROMISOS POLITICOS 

No es del todo lncrefble que los 12 trataran de confe

rir al resultado de su concertaci6n un valor jurfdlco obliga• 

torio a sus declaraciones, pero en realidad los compromisos 

suscritos no desbordan los lfmites de ser eso compromisos po

lfticos, es decir que estan destinados a orientar el comport~ 

miento de los Estados en el sentido Indicado y en este aspec

to, el sentfdo de las palabras "lfneas directrices" escogidas 

para calificar la pol!tlca de reconocimiento preconizada.(42) 

En cuanto al reconocimiento de las repúblicas Yugosla

vias. hubo una postciOn común sobre la posible fecha de este 

(41) Jl en est alnsi du Parlement europ~en ou de la le-
gislation europ~enne. 

(42) Vafr Agence Europe, in, 5623, 18 d~cembre, 1991, p. 4. 
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reconocimiento; la slmult&nledad de las deslclones de los Es

tados y el car&cter autom&tlco de éste reconocimiento confor

me al Consejo de la Comls16n de Arbitraje, no fueron obtenl-

das sobre todo porque los acuerdos fueron ambiguos. 

La amblguedad, conferida a estos compromisos no fue 

lnatll, si se juzga por la apllcacl6n que se llevo a cabo en 

la realidad. 

Se sabia que el canciller Khol de Alemania, querla c~ 

nacer a Croacia antes de la Navidad de lgg1, pero se esperaba 

que la declaracl6n del 16 de diciembre de lgg1 lo llevarla 

retardar su deslci6n hasta la fecha oficialmente convenida del 

15 de enero de lgg2,, y en todo caso a atender el Consejo de 

la Comisi6n de Arbitraje para pronunciarse. Sin embargo el 

17 de diciembre de lgg1 Khol anunci6 con motivo de Congresos 

del Partido Dem6crata Constitucional (CDU) en Dresde, que Al~ 

manla reconocerla en el Derecho Internacional a· Serbia y Cro~ 

cia el 15 de enero de lgg2, (43) 

De donde independientemente del Consejo de la Comlsi6n 

de Arbitraje y la poslci6n de sus socios comunitarios, el 23 

de diciembre de g1 reconoci6 oficialmente a las 2 repúblicas. 

(Ú) 

(43) Agence Europe, n. 5632, p.5 
(44) Agence Europe, n. 5636, 23-24 décembr~, p. 3 



151 

Esta polftica forzada de Alemania, en desconocimiento 

flagrante del compromiso de concertacf6n, no podrfa entranar 

mas que una soluci6n polftica, habfa que minimizar la divi--

si6n de los 12. La RFA reconoci6 el 23 de diciembre de 91, -

pero no establecerla relaciones diplom~ticas hasta el 15 de -

enero de 1993, después de todo, no era ésta mas que la exigen 

cia de la dcc1araci6n de los 12 acerca 11 de la puesta en obra 

de ésta des·ici6n de reconocimiento que tendrfa lugar el 15 de 

enero de 1992. 

No les quedaba a los otros 11 pafses mas que el ali--

nearse con la pos1cf6n alemana. y eso hicieron para que el -

incidente fuera terrado. 

La aplfcac16n de las "lfneas dfrectrices 11 ha enc;ontr!_ 

do menos diffcil en lo que concierne a las Repúblicas Soviéti 

cas; en este aspecto la sincronizaci6n de los 12 ha sido casi 

perfecta. (45) 

(Alemania e Italia reconocieron a Ucrania hasta el 31 

de diciembre de 1992. El 31 de diciembre, una declaraci6n i.!!. 

dic6 la disposici6n de los 12 ha reconocer inmediatamente 8 

(45) Souf que l 'Italie et al R.F.A. n'auraient pas attendu le 
31 décembre pour reconnaftre l'Ukraine. Le Hende 2 -
jaovier 1992. 
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de las 11 repGblicas de la "CE!", que venfa de constitufrse 

8 dlas antes en Alma Ata (capital de Khajzastan) sobre los e~ 

combros de la ex-URSS.(46) 

El 16 de enero de 1993, la CEO hizo lo mismo. para Tad, 

ikistan y Kirghizistan. (47) 

Los 12 parecen tener, por el contrario, mas libertad ... 

respecto de las condiciones que ellos mismos se impusieron en 

su apreciacJ6n un tanto indulgente de su respeto a los pafses 

que habrfan de reconocer. Entre estas condiciones ésta el 

respeto a los derechos de las minorias y la inviolabilidad de 

los lfmites territoriales. 

La forma en que se ha llevado el reconocimiento confir

ma el car6cter politice del compromiso, en ~fecto se trata, de 

un compromiso politice y no solamente uno en el que las partes 

no quieran darle un car6cter mas obligatorio.(48) 

La CEE, establecfa la Comisión de Arbitraje, que se co~ 

puso de 5 presidentes de las Cortes Constitucionales de Esta-

dos miembros de la CEE, y presideda por Robert Badinter y fue 

(46) 
(47) 

(48) 

Texte dans Agence Europe, n. 5,638,3 janvier, 1992, p.4 
Texte dans Agence Europe, n. 5648, 17, janvier, p. 3 
Voir le rapport de Michel Virally 6 l'~.D.I., session de 
Cambridge, 1993,vol. 60,T.l,p. 328 ets. 
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instituida por los 12 a Iniciativa de Francia el 27 de julio 

de 1991, al mismo tiempo que la Conferencia de Paz, que debla 

celebr.a•se en La Haya, Holanda, a partir del 7 de septiembre 

de 1991, bajo la Presidencia de Lord Carrington para tratar -

de encontrat una soluci6n institucional al enfrentamiento de 

las repfiblicas Yugoslavia. En el cuadro de ésta Conferencia, 

las autoridades responsables le pedian que ejerciera su ac--

ci6n, esencialmente sobre problemas de minortas y de fronte-

ras y, debla "rendir su des1c16n en un t~rmino de 2 meses 11 .(49) 

La cuestl6n quedo abierta respecto de saber si, en los 

casos mencionados, la Comis16n emit16 verdaderos desiciones -

en el procedimiento establecido poara la decalraci6n sobre Y~ 

goslavia, la Comisi6n solo da una recomendac16n sobre las de

mandas de reconocimiento de las repúblicas Yugoslavias, cuan

do ~stas son solicitadas por la Presidencia de la Conferencia 

de Paz, y que la propia Comlsi6n rinde antes de la fecha de -

su resalizaci6n, ~s decir antes del 15 de enero de 1992. 

Que una Comisl6n de Arbitraje rinda consejos y recomen

daciones ,no es inconcebible, la Corte Internacional de Justi-

cia tiene competencia parecida; esto muestra simplemente, que 

los Estados, no tuvieron la voluntad de vincularse a las con

clusiones de un órgano independiente, pero que pensaron que -

una respuesta imparcial dada por ese 6rgano a la cuesti6n de 

saber si los candidatos al reconocimiento, cumplian las candi 

(49) Déclaratlon des Douze sur la Yougoslavie, 27 aout 1991, 
PEF, juillet-aout, p. 92. 



154 

ciones impuestas por ellos. los ayudar1a a armonizar sus des! 

e iones. 

Por lo tanto era 16gf co que no podf an rehusar a recon~ 

cer una República que la Comisi6n juzgara apta para serlo, y 

esto es lo qu~ hicieron respecto de Macedonia, no obstante la 

presi6n griega. Fue mas diffcil reconocer a una República 

que la Camis16n estim6 que no reunia las condiciones, y esto 

es lo que sucedi6 respecto de Croacia. La Comisi6n se apre

suro a dar una recomendaci6n negativa, respecto de 11 pafses 

de la CEE (falto Alemania), y enfrento el dilema de no solidJ!. 

con Alemania o a no escuchar a la Comisi6n, y hubo una falta 

de habilida~ del Min)stro Italiano De Marchelis para desblo

quear la situaci6n, obteniendo que el presidente croata en-

viara a la Comisi6n garanttas de modificaci6n constitucional, 

para que la recomendaci6n negaiiva se coavittera positiva, bJ!. 

jo la reserva de posteriores modificaciones. (50) 

Esto fue en todo caso incompatible con @1 papel, un -

tanto modesto de la Comisi6n y consistl6 en reconocer una re

pública antes que la propia Comisi6n se pronunciar~. Esto es 

lo que hizo Alemania al reconocer a Croacia a partir del 23 -

de diciembre de 1991. (51) 

(50) Le Mondes, 17 Janvier 
(51) Agence Europe,, n. 5 644, 11 janvier, p. 3 
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En definitiva a pesar de los medios procedimentales 

i~aginados para hacerla mas eficaz la concertaci6n definida -

por las declaraciones del 16 de diciembre de 1991, dejaron 

los 12 un amplio poder discresional en la puesta en obra de -

la política concertada de reconocimiento de nuevos Estados. 

3,6.5. UNA POLITICA DE RECONOCIMIENTO RESPETUOSA DEL -

DERECHO INTERNACIONAL. 

Si las lineas directrices no son lineas "obligatorias" 

y mantienen como lo acabamos de ver el poder discresional de 

los 12 de .. apreciar las condiciones de su aplicaci6n, ellas r~ 

ielan el poder discresional de los Estados., concerniente a -

fijar las cond·iciones del reconocimiento, (52) el acto de r~ 

conocimiento es polltico en la medida que no entra~a el ejer

cicio de una competencia vtnculada, si no mas· bien de una v2 

luntad libre y mas profunda, que esta destinada a producir 

·efectos pollticos; se puede asi hablar de reconocimientos fi-

nales o si estas finalidades son coherentes con una polltica 

con una polttica de reconocimiento. 

( 52) Est-ce pour éliminer tout soupgon de juridicite que la 
premiere déclaration parle de reconnaissance formelle 
de préference & la formule consaarée'de reconnaissance 
de jures Sur le cawacre, cité n. 5, p. 281 l et s,et 

surtour Verhoevén, précité, don á urai dire toute la -
these vise á remehre en cause la juridlclté de la reco
nnaissance; vair, specialement, les p. 536 ets. 
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Esto no quiere decir que estos ·actos de reconocimiento 

puedan ignorar al Derecho Internacional sino lo cumplen, al -

menos como todo acto libre deben respetarlo. 

3.6.6, LSO RECONOCIMIENTOS FINALES 

Antes ·de comentar las finalidades Impuestas a la polfti_ 

ca de reconocimiento por los 12, es conveniente precisar el -

criterio. 

Esta cuesti6n esta limitada a "Nuevos Estados en Europa 

Oriental y en· la Uni6n Sovi~tica", no se trata, entonces de -

lanzar las bases de una reglamentaci6n universal del reconoci

miento, ni tampoco de crear un precedente que conduzca a ello. 

Las "lineas directrices tienen en cuenta realidades polfticas 

en el caso concreto~. Esto es asf porque el reconocimiento -

tiene un caracter polftico, luego entonces. estos "nuevos Esta_ 

dos", son Aquellos que nacen de la disoluci6n de Estados ante

riores (URSS Yugoslavia), excluyendo Aquellas repúblicas consi 

deradas como las continuadores de la personalidad del Estado, 

desaparecido. El crfterio de distinci6n no es evidente, el -

criterio mas simple, sin duda es la voluntad proclamada por -

una de las republicas de considerarse como independiente, -

asociada posiblemente a la aceptaci6n de esta cualidad por -

las otras. Esto es, en todo ~aso, lo que puede explicar que 

Rusia sea actual•ente considerada como la continuadora de la 
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la URSS, en tanto que Serbia no lo es de Fugoslavia. (53) la 

raz6n de ser de esta distinc16n es clara, 11 los continuado-

res se mantienen por hip6tesis ligados por los compromisos sus_ 

critos por el Estado predecesor, y no estan vinculados a ser 

sometidos a la pr~si6n que el reconoclmienot ~s susceptible 

de ejercer sobre los nuevos Estados para que ellos acepten -

sucederl os. 

A pesar de que pueda existir presi6n, nadie en nues-~-

tros d~as sostiene mas que el~conocimlento de Estados sea ---· _ ----------·---- ·----~---··. 

un acto jurisdiccional por el ~ual los Estados establecidos 
. ····- . -·· -··. 

constatar1an que los candidatos a la Independencia cumplen -- ··--

con las condiciones requeridas para ejercerla. (54) 

La principal o única condici6n es la efectividad, las 
11 lineas directrices no mencionan la efectividad entre las co~ 

d1ciones seftaladas para reconocer a los nuevos Estados, en su 

aplicaci6n, las dudas que manifiestan ciertos paises para re-

conocer a reacia, fueron explicadas ·na· por el hecho que -

ciertas zonas escaparan a la autoridad del gobierno croata --

(53) 

(54) 

Ence sens, la Commission d'arbitrage a rendu, le 1 décem, 
bre, un avis, dont rend complte Le Monde du 10, selon 
lequel. La federaction yougoslave est engagee dans un -
processus de dlssolution plutot que de secession. Cette 
position, qui permet de laver la reconnaissance de la -
sloven1e ou de la Croatie du soup 1 con d 1 interventfon, -
oblige en contre partie les Tiers d convenier avec la -
Servie comme avec les autres republiques des modalites -. 
de la succesion d' Etats. 
Position de Scelle et de Cauterp acht; voir nutre auvrage 
pr~cit~. p. 282. 
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mas bien ·por la Incertidumbre de las garantlas constituciona

les para las minortas de Croacia, y mas aún de los efectos -

que pudierin derivarse de este reconocimiento de la lucha -

armada contra Croacia por el poder serbio. En cuantb al re-

porte del rec~nocimiento de Georgia, fue tomado en cuenta que 

ella no formo parte de la CE!, continuacl6n de la URSS,y la 

anarqula que surgl~ en dicho pals. 

Serta erroneo pensar que los compromisos exigidos a los 

candidatos al reconocimiento por las lineas directrices "de -

respetar al Estado de derecho, la democracia, los derechos del 

hombre y los derechos de las minarlas, son condiciones para la 

atrlbucl6n de la calidad de Etado; que entraílan la obllgaci6n 

del reconocimiento. 

Jam8s la pr6ctica internacional há exigido que un Esta

do sea democr!tico para ser considerado como tal. (55) 

Las condiciones no se refieren a la calidad de Estado -

de los candidatos al reconocimiento, sino mas bien a la pollti_ 

ca que ellos palnean poner en vigor, se trata de obtener de -

ellos, por el atractivo que representa una promesa de recono

cimiento con ventajas pollticas, economlcas y financieras in

herentes a las relaciones que se estableceran, compromisos 

(55) Voir notre ouvrage, p. 288 et Verhouven, p. 593 .ets., et 
·et spéc. 603. 
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susceptibles de orientar la polftica de los Estados de recon~ 

cer. 

La estabilidad de la regi6n, es la primera preocupaci6n 

de los 12., (es primordial preservarla en la ex-URSS y resta

blecerla en la ex-Yugoslavia) y el respeto a las minorfas. 

La inviolab(lidad de los limites territoriales, es otro 

de los aspectos importantes en la reivindicaci6n de rectifica

ci6n fronteriza entre Serbia y Croacia que constituyen un ries_ 

go de hacer surgie el conflicto inter~tnico, y en donde Rusia 

amenaza a sus vecinos no d6ciles de reestablecer las fronte

ras impuestas por Stalin. 

En esta misma perpectiva la Comisi6n Badinter, subray6 

que las fronteras administrativas de la ex-Yugoslavia, adqui~ 

ren el car&cter de fronteras protegidas por el Derecho lnter

naci onal, en caso de sccesi6n a la independencia. (56) 

La exigencia de retomar todos los compromisos relativos 

al desarme y a lo no proliferaci6n núclear, que básicamente -

concierne a las repablicas ex-sovi~ticas, es tamb16r1 fundamen

tal para la estabilidad regional, por lo que fue normal que -

los 12 hicieran uso del reconocimiento para obtener de los --

(56) Agence Europe, n. 5647, 16 janvier l9g2i p. 5. 



160 

nuevos Estados, el compromiso de respetar esos principios, y 

al mismo tiempo, en lo concerniente a las republicas Yugosl.!!. 

vi as, que aceptaran 1 os compromf sos para sostener los esfUeJ:. 

zos de la Conferencia de Paz y de Naciones Unidas. 

Los 12, asi pudieron legit{mamente buscar la salvaguar

da de sus propios intereses {individuales y colectivos) y la -

estabilidad regional amenazada por la proliferaci6n núclear, -

sus derechos en cu~nto a los compromisos que habf~n contrafdo 

con los Estados desmembrados, por lo que se exigió a los candi 

datos al reconocimiento, que se comprometieran a cumplir las -

acuerdos de todas las cuestiones relativas a la sucesi6n de E!!_ 

ta dos. 

Que los 12 hayan utilizado el reconocimiento, como un 

medio de pres16n para obtener ciertos compromisos , no tiene 

nada de malo, si los Estados interesados tuvieran la voluntad 

de rehusar y si el compromiso requerido con ese oBjeto no es 

contra el Derecho Internacional. 

La cuestión es saber si este medio de presi6n es efi·

caz, a corto plazo, sin duda si fue eficaz, pues para no en-

frentar un recomendaci6n negativa que reduarfa sus posibili

d~des de no. ser reconocida, el gobierno croata se apresuro a 

anunciar que el realizar~ la modificaci6n a su ley constitu-

cional , a fin de reforzar las garantfas de las minorfas. Sin 
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embargo, a largo plazo, la presi6n ejercida ver~ reducidos 

sus efectos en el momento del rec.onocimiento, ya _que es diff-

cil admitir que una vinculaci6n jurfdica pueda nacer de la ca~ 

vergencia entre el reconocimiento y la aceptaci6n de los prin

cipios que lo condioionan. (57) 

Por una parte, la vfolacf6n de una de éstos principios, 

podrfa determinar la responsabilidad del autor de dicha vial! 

cft5n, sin embargo el Estado que reconozca , no tendrfa sin dg_ 

da mas que en su calidad de Estado, reconocer un interés jurf

dico suficiente para iniciar la acci6n de responsabilidad y -

si existe un lazo o una relad6n entre los 2 Estados, el que -

reconoce y el reconocido, es mas bien una relacf6n puramente -

pol!tica. 

La presi6n ejercida para el reconocimiento de los nue-

vos Estados, no tiene nada de ilfcita, sin embargo pudiera te

ner ese car&cter, si la presión ejercida sobre los Estados de~ 

membrados pudiera aplicarse para favorecer el desmembramiento. 

J .6.7. RECONOCIMIENTOS CONFORME AL DERECHO INTERNACIO~

NAL. 

A. NO INTERVENC!ON Y AUTOTERMINACION. 

(57) A moins qu'il ne soit consigne dans un accord comme -
l'envisage la premiere declaration, in fine. 
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El. reconocimiento prematuro de Croacia, fue peligroso 

por las posibles consecuencias sobre los enfrentamientos arm~· 

dos y porque·pudiera ser considerado estar en contra de la SQ 

beranfa, unidad y de la integridad territorial de un Estado -

soberano y reconocido, como era la Federaci6n Yugoslava. 

Sjn duda la Comisi6n de arbitraje consfder6 mas seguro 

para los 12, declaran que la Federacf6n Yugoslava ••estaba COfil 

prometida en un proceso de disolucf6n 11 y por lo tanto, esto no 

era mas que un consejo que daba la Comfsi6n y que s61o valla 

para entender mejor la invocaci6n de los principios fundame~ 

tales y el recurrir a precauciones que se pusieran en marcha. 

El proceso de reconocimiento de las repúblicas Yugosl.!!. 

vas tuvo 2 modalidades destinadas a mantener ese reconocfmfen 

to en los lfmites compatibles con la no fntervenci6n., de h~ 

cho el reconocimiento respondi6 a las iniciativas de las repi 

blicas que lo solicitaron y se realfz6 a fin de testimoniar -

la autenticidad de Ta auto-determinación, pero en el entend1 

miento de que ésta solicitud, no modificar& la naturaleza del 

acto de reconocimiento que se mantuvo unilateral. (58) 

Por lo tanto, la recomendac16n de la·comfsi6n de Arbi-

(58) Heme si, formellement, 11 ~tait consigné dans un accord 
(cf. note 28(, il resterait materiellement un acte unilJ!. 
teral. 
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traje, contribuy6 a garantizar la seriedad de esta voluntad p~ 

pular de tal ~anera, que llego a disuadir a los 12 de recono-

cer a Bosnia Herzegovina en_ ''donde la expres16n de la voluntad 

de las diferentes étnias que conforman esa república" no apar,!!_ 

cieron plenamente establecidos (59) 

Si el reconodmiento de las Repúbl leas ex-soviéticas no 

estuvo sometido a las mismas exigencias de forma, fue porque 

justamente la situaci6n no era igual. La crisis de Yugoslavia 

naci6 de la voluntad de la federaci6n, dominada por los ser.~ 

bios., de oponerse a la separaci6n de Eslovenia y de Croacia, 

en la ex URSS al contrario, pr6cticamente se desinte.gr6 s1n -

oposici6n y los dirigentes de Rusia, Ucrania y Biclorusia reu

nidos en Misk proclamaron: La URSS en tanto que es sujeto de 

Derecho Internacional y realidad geopol!tlca, no existe mas, 

esto fue el 8 de diciembre de 1992. (60) 

3.7 REGLAMENTACION DE LA ONU SOBRE SUCESION DE ESTADOS. 

(59) 

(50) 

En el Derecho Internacional no existe regulaci6n o de--

Agence Europe, n. 5647, 16 janv1er 1992, p.6 lls l 'ont f1_ 
nalment reconnule 7 auril: cf. Agence Europe 1n, 5704, -
6-7 aur11, p. 4 bis. 
Comentarios tomados de la Revue Génerale de Droit lnter
national Public, 1992, Volume 96, lssue 2. "Les Declara
tions des douce sur.la Reconnaissance des nouveaux Etats". 
par Jean Char pentier, Professeur \a J.Universtté de Na
nay 11. Directeur du Centre Européen Universitaire. 
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terminaci6n jur1dica alguna que clara y definitivamente nos -

indique o establezca los lineamientos a seguir en cuanto a la 

materia de sucesión de Estados. 

lCuSndo se da la sucesión de Estados? , lQue obligaci.Q.. 

nes se transfieren del predecesor al sucesor? 

La Comisión de Naciones Unidas para la codificación del 

Derecho Internacional (International Law Commission J.L.C) re

dactado 2 convenciones al repecto, pero a pesar del excelente 

trabajo realizado por la Comisión, no contemplan la gran varie_ 

dad de hipótesis que surgen en el momento de una sucesión de 

Estados. 

As! el tema de sucesión de Estados es abordado por 2 -

proyectos de Conversión que todav1a no entran en vigor, y las 

cuales M~xlco no ha ratificado, estas son: 

l. Convención de Viena sobre sucesf6n de Estados, en -

materia de tratados del 23 de agosto de 1978 y, 

2. Convención de Viena sobre sucesión -e Estados, en 

materia de bienes del Estado, Archivo Y Deudas, -

del 8 de abril de 1983. 

Pero antes de estas convenciones ha habido intentos -
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por codificar el Derecho Internacional. Tanto los Estados s~ 

cialistas como los africanos y asiáticos han contribuido a la 

codificaci6n del Derecho Internacional desarrollada desde 

1958 por las Conferencias de Ginebra· y Viena, pero aspiraban 

a completar la base del desarrollo de unos principios de --

coexistencia pacffica, expresados en el Tratado chino-Indio -

del 29 de abril de 1963 y en otros Instrumentos internaciona-

les. (62) 

Una de las decisiones mas afortunadas en la ONU es la 

de analizar separadamente cada lnst1tuci6n que se presenta -

en el Derecho Internacional, para valorar hasta que punto 

las resoluciones recafdas sobre ella son modificativas del D~ 

recho anterior y, sobre todo. si estas resol~ciones han sido 

objeto de un acatamiento general susceptible de crear una re

gla consoetudinarla. (63) 

Por otra parte, varias cuestiones de máximo interés a~ 

tual son tan nuevas que la regulacl6n jurfdlca que alcancen -

no puede tropezar con la necesidad de derogar viejas reglas • 

de Derecho Internacicnal y un ejemplo claro son los fen6menos 

jurldicos y polftlcos que se presentan en las sucesionés de -

Estados de fines del siglo XX en Europa, por que como hemos 

(62) 

(63) 

Miaja de la Muela Adolfo, 'lntroduccl6n al Derecho lnte~ 
nacional PGbllco", 7a. ed.Gráflcas Yogues,Madrld,1979,p. 
P.687. 
Miaja de la Muela Adolfo.; op.cit., p. 689. 
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visto la·extinci6n de un Estado crea problemas jurtdicos aún 

no definidos por el Derecho Internacional, aunque la Comisi6n 

del Derecho Internacional de las Naciones Unidas avanza en la 

codificación de reglas sobre sucesión de Estados. 

Asl en lg77 y lg78 se efectu6 una conferencia de pleni 

potenciarlos para examinar el ante proyecto de la Comisi6n 

del Derecho Internacional de las Naciones Unidas con miras a 

la adopci6n de una Convenci6n en materia de tratados y el 23 

de agosto de 1978 se presenta el anteproyecto de la Conven--

ción de Viena sobre sucesi6n de Estados respecto a los trat~ 

dos . ( 64) 

Mas adelonte en abril 8 de 1983, se presenta el proye~ 

to de Convenci6n de Viena sobre sucesi6n de Estados respecto 

a la propiedad del Estado, Archivos y Deudas. (65) 

En el pasado ha sido considerado casi imposible la co

dificación del Derecho sobre sucesi6n de Estados, hay después 

de 20 años de esfuerzos y las Naciones Unidas en particula~ -

por la Comisi6n del Derecho internacional, hay 2 nuevas con-

venciones sobre este tema, en las cuales las reglas básicas 

de Derecho Internacional de sucesión de Estados son claramen-

(64) U.tt. Doc. A/Conf. 80/31 (1978) 
(65) U.N. Doc. A/Conf. 17/14 (lg83) 
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te definidas y elaboradas. 

Explorando someramente el contenido de estas 2 conven

ciones, se poede decir que en conjunto fueron evidentemente -

povistas e Influenciadas por el espíritu de descolon1zaci6n, 

el principio de autodeterminaci6n por el que abogaron los nu• 

vos Estados. 

De modo que estas convenciones fueron el resultado del 

compromiso y consenso de todos los Estados, Involucrados , y 

~stas convenciones representan el progreso en el desarrollo y 

codif1caci6~ del Derecho Internacional sobre sucesi6n de Est! 

das. 

Algunos autores creen que la elaboración de estas con

venciones pueden proporcionar un impresionante caso de estu-

dio para examinra las din&micas del desarrollo de Derecho In-

ternacional. (66) 

El surgimiento de nuevos Estados y soberntas africanas 

en la escena internacional después de la segunda guerra mun-

dial. Ha tenido considerable impacto sobre muchos aspectos -

de las relaciones internacionales y han contr1bufdo al rip1-

(66) Makonnen Vilma; op.oit., p. 116 
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do desarrollo eel Derecho Internacional PQblico. 

Esta. contribuci6n ha comenzado por la codificaci6n de 

reglas que gobiernan la sucesf6n de Estados. y se demuestra -

en la adopci6n de las 2 Convenciones de Viena sobre esta m~ 

teria, ya que las rafees de estas convenciones se basan en 

las pr&cticas y posiciones tomadas por los nuevos Estados A-

fricanos independientes. (67) 

Los problemas legales como consecuencia de la sucesf6n 

de Estados son complejos y no se limitan a pocas áreas, ya -

que estos efectos no siempre encuadran en los principios est~ 

blecidos y por lo tanto, quiz& puedan comprometer varios pri~ 

cipios y doctrinas internacionales, 

El alcance de las experiencias pasadas y las presentes 

actitudes de los Estados africanos y los nuevos Estados. eur~ 

peas, para el Derecho Internacional serán lineamientos a seguir. 

ya que el Derecho Internacional es considerado como un sistema 

universal y por lo tanto es aplicable a todas las naciones, -

sin tomar en cuenta su religi6n, cultura, orientación fdeo16gi 

ca o su localizaci6n geogr&fica, 

En cuanto a las Convenciones no nos parece conveniente 

(67) Idem., p, 119. 
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transcribir estas, solo haremos un comentario breve en cuanto 
a los principios básicos que contienen. 

3.7.1. CONVENCION DE VIENA SOBRE SUCES!ON DE ESTADOS -

EN MATERIA DE TRATADOS DEL 23 DE AGOSTO DE 1978. 

Articulo 16.- "Un nuevo Estado Independiente no esta -

vinculado ni obligado a mantener por la fuer¿a, o para llegar 

a ser parte de algún tratado por la sola raz6n de ser el suc~ 

sor de un Estado". 

En la parte 111 de la Convencf6n. se reconoce la suc~ 

si6n de Estados como resultado de la descolonlzacl6n y apli

ca el principio de autodeterminaci6n. 

Esta Convenci6n, tambf@n nos dice que un Estado sucesor, 

solo podrá seguir con las obligaciones contenidas en un trata

do realizado por el predecesor, cuando el sucesor tenga el de

seo de hacerlo, de modo que una sucesi6n de Estados no obliga 

al nuevo Estado a estar vinculado a un tratado convenido por 

el predecesor, y los derechos y obligaciones establecidos por 

un tratado solo serán tomados por el sucesor cuando el ·volun

tariamente desee vincularse. 
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3.7.2. CONVENCION DE VINEA SOBRE SUCESION DE ESTADOS • 

EN MATERIA DE PROPIEDAD DEL ESTADO, ARCHIVOS Y 
DEUDAS DEL 8 DE ABRIL DE 1983. 

Esta convención reafirma la aplicaci6n de la Doctrina 

Nyerere (68) para todas las materias de sucesi6n de Estados, 

as1 la doctrina Nyerere y el principio de autodeterminación -

son b~sicos en la realizaci6n del artfculado de esta conven-

ci6n., y sus principios sobre propiedad de Estado, y deudas -

los hemos comentado en los puntos correspondientes de éste -

trabajo. 

Ambas Convenciones se han aplicado en el caso de Alem~ 

nia y Checoslovaquia, en el caso de la ex URSS se permitió la 

aplicación provisional de las mismas. Esta aplicación se pu~ 

de dar cuando las partes interesadas por medio de una notlfi

caci6n permite la aplicación de dichas convenciones. 

En el caso de Yugoslavia, para que haya una aplicaci6n 

de dichas convenciones tendrfa que haber un acuerdo previo en 
tre las diferentes étnias en conflicto y asf poder determinar 

el régimen jurfdico para definir su soberanfa en cuando a pr.f!_ 

blemas de deudas, tratados, bienes del Estado, delimitaci6n -

de·· frobteras, nacionalidad de las personas y otros problemas 

(68) Ver capftulo ll de este trabajo. 
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que se presenten. 

Entre los principios mas importantes de la ONU, se en

cuentra el de admisi6n de miembros, que esta establecido en -

el art{culo 4° de la Carta de la ONU. 

Los requisitos de admisi6n son 5: 

1. Ser un Estado 

2. Ser amante de 1 a paz. 

3. Aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

4. Ser capaz de llevar acabo esas obligaciones. 

s. Estar deseoso de hacerlo asi. 

La admisi6n de cualquier Estado, para ser miembro -

de las Naciones Unidas ser~ afectado por una desi-

ci6n de la Asamblea General. basándose en una reco

mendaci6n del Consejo de Seguridad. 

3.8. EFECTOS DE LA SUCESION DE ESTAOOS EN CUANTO AL OROEN JU

RJD!CO. 

Una sucesi6n de estados logicamente altera la legisla

ci6n privada y también el orden jurfdico del Estado sucesor -

con respecto a terceros estados. 
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En cuanto a la legislaci6n privada, la pr6ctica inter

nacional senala que se debe mantener el orden jurldico del • 

predecesor, ya que si el orden jurldico se cambiara en un la~ 

so corto, traerfa como conseucencia la anarqufa, ya que se -

romperla con las relaciones jurldicas privadas preexistentes, 

también "el derecho privado de un pueblo es la expresi6n viva 

de su car6cter y costumbres, y no se produce por el acto de -

voluntad del soberano, sino por el consenso de la comunidad". 

(69) Como ejemplo de ésta pr6ctica Internacional, podemos el 
tar que el Derecho holandés perdur6 en Sud!frlca. 

Charles Rousseau hace una dlvlsi6n entre los actos jur1. 

dicos Internos y los de orden internacional. (7D) 

3.8.l. ACTOS JURIDICOS INTERNOS 

A. ACTOS ADMINISTRATIVOS. 

En cuanto a éstos, el nuevo Estado, debe tener plena 11 
bertad, por lo que no tiene por que reconocer las obligaciones 

contraldas por el predecesor en relacl6n con los agentes públ1_ 

cos, que no ha de conservar necesariamente a su servicio. Se 

trata de una prerrogativa del poder público, contra la que 

ningún derecho adquirido puede prevalecer. 

Sepúlveda Cpesar, op.cit., p. 275 
Rousseau Charles, op.c1t., p. 270 
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El Estado sucesor tiene la facultad discresional para 

separar del servicio público a los funcionarios que a su jui

cio, no posean las condiciones exfgidas por él. 

B. ACTOS JURISDICCIONALES. 

La regla aplicable es la de que no existe sucesi6n au

tomática y que el nuevo Estadono esta obligado a ejecutar las 

sentencias de los tribunales del EStado predecesor pronuncia

das con anterioridad a la sucesi6n, por considerarse des1cio

nes extranjeras. 

También senalamos que los jueces del Estado anterior -

dejan de tener jurisdicci6n, y se infcf a la designaci6n de -

nuevos jueces, para que tengan jurisdfcci6n en el nuevo Esta

do. 

La leglslacl6n deberá senalar el Inicio de la nueva -

jurfsdicci6n del Estado sucesor y determinará la postura a s~ 

guirse en cuanto a procesos en tramite y en lo que se refiere 

a procesos Conclufdos 1 asl como lo que se hará con respecto a 

los procesos en los que se ha de realizar la ejecuci6n de se~ 

tencfas. 

Arellano Garcfa nos senala algunas reglas que deben s~ 

guirse con especto a este problema. 
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"a) Los procesos iniciados no deben volver a comenzar. 

b) La continuaci6n de los procesos ha de regirse por 

el derecho del sucesor. 

c) No podrá privarse de válidez a las sentencias dic

tadas, respecto a las cuales no procederá ya retU!.. 

so legal y que deban ser cumplidas.o ejecutadas. 

d). Los recursos interpuestos en tiempo conra las sen

tencias dictadas en el territorio del sucesor, se 

seguir~n conforme a las disposiciones del sucesor. 

e) la ejecuci6n de las sentencias dictadas conforme 

a derecho que privaba en el Estado predecesor an-

tes de la suces16n, segufr~n las reglas que corre~ 

panden a ·1a cjecuci6n de sentencias extranjeras, 

salvo que hubiere d1sposici6n diferente en la le-

gislaci6n de trnasici6n o en el clausulado del tr~ 

tado de sucesi6n, si lo hay. 

f) También priva el principio general de que los der~ 

chas adquiridos por los particulares deben ser re~ 

petados. Una actitud contraria provocarfa mayor -

disgusto en la poblaci6n existente en el sucesor. 

g) Si se trata de procesos penales, éstos deben sobr~ 

seerse cuando el delito ya no tenga el carácter -

de tal en el nuevo Estado." (71) 

(71) Arellano Garc!a, op.ti., p. 439. 
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3.8.2. ACTOS JURIOICOS INTERNACIONALES. 

Estos actos los dividiremos en convencionales e iltci-

tos. 

A. ACTOS CONVENCIONALES. 

~quf el problema es determinar los efectos que las va

riaciones territoriales producen sobre la v~lidez de los tra

tados internacionales. Se trata de saber en que medida los -

tratados del Estado predecesor se transmiten al sucesor. 

Según Rousseau (72). para resolver este problema, lo -

m~s conveniente es hacer una evaluación de las caracterfsti-

cas intrlnsecas de los tratados en cuestión, toffiando en cuenta 

los objetivos a cuyo 1 ogro se encaminan, en tal caso el pro

blema ser~ determinar si el objeto perseguido por el tratado -

_puede ser logrado en la situación en que se encuentra el nuevo 

Estado. 

La tendencia europea en cuanto a este problema. es el 

no mantenimiento de los tratados anteriores, y se invoca el -

principio de que un nuevo Estado no puede quedar obligado por 

compromisos que no han sido contrafdos por el mismo. (73) 

(72) Rousseau Charles, op.cit., p. 272 
(73) Ibidem. 
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8, ACTOS ILICITOS. 

"No hay transmlcl6n de la responsabilidad Internacional, 

lo que significa que el nuevo Estado no est& Jurfdicamente 

obligado a reparar los actos ilftlcos imputables al Estado lle~ 

membrado." (74) 

Cuando se da la sucesi6n de EStados, el Estado Sucesor 

queda en plena libertad para legislar libremente; y de este -

modo puede crear o no nuevas normas jurfd1cas, pero como dij! 

mos, es frecuente que el nuevo Estado permita la subsistencia 

de la 1egislaci6n existente y poco a poco va cambiandola por 

una legislaci6n propia, ya que de otro modo se crear!an un 

caos legislativo que tendr!a consecuencias negativas sobre t~ 

do en el Derecho Privado. 

Cuando el nuevo Estado decide sustituir la antigua le

gslaci6n por una nueva, mediante normas de vigencia deber& -

aclarar cuando se Inicia la apllcacl6n de la nueva legisla---

c16n. "Al mismo tiempo evitar& la apllcac16n retroactiva de 

las nuevas normas y establecer& las reglas de solucl6n a los 

conflictos de leyes entre las normas que reglr&n el Estado -

predecesor y las que regirlo al nuevo Estado." (75) 

I·bldem. 
Arellano Garc!a., op.clt., p. 439. 
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Yo creo que la pr!ctica internacional. en cuanto a una 

sucesi6n en el orden jurfdico del Estado sucesor es oscura, y 

s61o nos permite apreciar tendencias, pero no soluciones pre-

cisas~ por otro lado tiene un alcance limltido, ya que no exi~ 

te mucha jurisprudencia internacional sobre este t6pico, y, la 

pr&ctica internacioanl no ha determinado cu41 es el derecho c~ 

mún, ni ha establecido una dlspostct6n convencional especial, 

que regule y prevea esta situaci6n. 

Por estos motivos es diffcll, dar una conclusi6n clara 

en cuanto a las tendencias que seguir&n los nuevos estados en 

cuanto a su orden jurldtco. Por ejemplo la RFA ha provocado 

su parlamento para llegar a un acuerdo sobre la unificaci6n 

del sistema jurfdico que operaba en la ROA con el que rige en 

la RFA. 

En las Repúblicas Checa y Eslovaca, el orden jurldico 

que regla cuando era solo la República de Checoslovaquia, con 

tinúa, aunque el gobierno de ambas repúblicas han anunciado -

cambios progresivos que se ir&n adoptando según las necesida

des de cada República. 

En la CE! y la ex-Yugoslavia, es diffcll proporcionar 

informaci6n; en la CE!, se segufa el orden jurfdico que Impe

raba en la URSS, y al Igual que en las Repúblicas Checa Y Es

lovaca los cambios se Iban a dar paulatinamente en cada Est~ 
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do independiente segün sus necesidades, pero con los proble-

mas actuales, (76) las cosas se han complicado y la ex-URSS -

vive un caos. 

El caso de Yugoslavia, cada dla se complica, los ex-Y~ 

goslavos aün estan preocupados por definir la situaci6n en -

Bosnia Herzegovina, por lo que los avances en cuanto al orden 

jurldico de los Estados desmembrados son nulos. 

(76) El 21 de septiembre de 1993, en Rusia, un decreto del pr_! 
sidente Boris Yeltsin declara la disoluci6n del parlamen
to, es decir en Rusia no hay poder legislativo, el cual -
estaba integrado por el Soviét Supremo y los diputados. e 
Yeltsin anuncia que Rusia da un paso muy dificil, ya que 
cambia de r~glmen totalitario a r~9imen democrltico, tie
ne fuerzas armadas y a la Comunidad internacional de su -
lado, aunque con reservas por disolver el parlamento. 



CAPITULO IV 

4. CASO OE ALEMANIA 

4.1. ANTECEDENTES 

Al fin de la segunda guerra mundial, Alemania se rin

de lncondtctonalmente en 1945, quedando dividida en 4 zonas 

de ocupaci6n; lo ciudad de Berlln enclavada en zona rusa qu~ 

d6 sujeta a un régtmen de divlsi6n entre las cuatro poten--

cias ocupantes, y cuya situaci6n especial ocasiono muchos 

problemas entre Rusta y los otros pafses ocupantes. 

Lo porte occidental nvanz6 r~pldamente hacia la unlf.!. 

cac16n, primero se fundt9ron los zonas de ocupaci6n norteam~ 

rtcon~ e inglesa, posteriormente se les un16 la zona france

sa, constituyendose lo RFA. 

En reacc16n a esto, es const1tufda en la parte orien

tal de ocupac16n rusa la RDA. 

Nl los soviéticos ni los occidentales se oponfan a -

una reunif1caci6n de ambas repQbllcas, pero los Intentos por 

conseguirlo hablan fracasado, ya que los primeros exlgfan -

que el Estado Alem~n reunificado fuera neutralizado y desmi

litarizado, con la prohibici6n especifica de concertar alia~ 
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zas contra alguno de los estados ocupantes, condlci6n que -

fue rechazada por los occidentales, especialmente por E.U.A., 

ya que consideraban que el poder. fndustrfal y militar alem&n 

deblan contrtbufr al sistema de defensa occidental (1). 

M&s tarde, la RFA, aftrm6 su intenci6n de asociarse -

con las naciones libres, mediante su Ingreso en las organlz~ 

ciones fnternacfonales. 

Por medio de la conferencia de Londres efectaada del 

28 de septiembre al 3 ~e octubre de 1954, en donde se reunta 

ron las potencias europeas, EUA y Canad&, se declaro que --

Franela, Inglaterra y EUA terminaban con su pollttca de ocu

pacl6n en Alemania. El canciller alem!n, por su parte, se -

comprometla a que la RFA no fabricarla armas at6micas,qulmt

cas bto16gtcas ni otras como proyectiles dtrtgldos, etc, (2). 

Las potencias miembros de la OTAN, declararon en di-

cha conferencia, recomendar la admlsl6n de la RFA a la OTAN. 

El gobierno alem5n tamb16n se comprometl6 a conducir 

su polltica conforme a los principios de la ONU asf Francia, 

Inglaterra y EUA acordaron considerar al gobierno de la RFA, 

c·omo el único gobierno alem&n, libre y legltlmamente consti-

(1) 

l2) 

Miaja de la Muela Adolfo, •1ntroducci6n al Derecho ln-
ternaclonal Público•, Gr&flcas Vaques, Madrtd 1979, 
p. 656. 
Miaja de la Muela Adolfo, op. cit., p. 657. 
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tufdo para poder representar al pueblo alem4n en las relaci~ 

nes internacionales. 

El 9 de mayo de 195S hubo una nueva adhesión a la OTAN 

con ei ingreso de la RFA. 

La ROA por su parte, qued6 alineada al bloque socia-

lista, teniendo el apoyo y el reconocimiento de los gobler-

nos de la Europa Oriental y se Integró al Pacto de Varsovl.a, 

cuya causa común era defender las conquistas del socialismo. 

Cuando la ROA fue admitida en las Naciones Unidas, -

ello trajo constgo el establecimiento de relaciones con otros 

paises que se habfan abstentdo de tener relaciones dlplom!ti 

cas con la ROA, debido a que la RFA; establecla que cual---

qu1er pafs que mantuvtera rel•ciones con la ROA, romperla r~ 

laclones dlplomSttcas y comerciales con la RFA. 

4.2. EN CAMINO llAClA UllA NUEVA UNIF!CAC!ON 

Tras la apertura de la frontera hungara el 10 de sep

tiembre de 1989, se registraron m~s de Z0,000 fugitivos de -

la ROA, que aprovechando sus vacaciones en Hungr1a, empren·· 

dieron la huida hacia occ\dente, pasando primero por Austria 

para cruzar 1• frontera de ésta con la RFA. 



182 

Los alemanes del oeste recibieron con los brazos abie~ 

tos a los alemanes del Este, Gimnaclos, comedores y alber--

gues juveniles fueron acondtcionados para dar alojamiento a 

los refugiados. 

Tras polongadas e Infructuosas negociaciones con la -

ROA, Hungrfa decidt6 abrir sus fronteras con Austria, arrie~ 

gandose con ello a una confrontaci6n. Pero en Budapest, los 

derechos humanos tenfan prioridad y el pafs se sentfa oblig~ 

do a su cumplimiento, ya que habfa dado su firma al tratado 

de la ONU de 1969, que en su articulo 2 determina que 'todo 

ser humano es libre de abandonar cualquier pafs, incluso el 

suyo propio'. Ast ~ue los hOngaros obraron de acuerdo a es

to. 

Tambt~n Austrta, por donde los alemanes procedentes -

de la ROA tentan que pasar en su hufda hacfa la RFA, prest6 

ayuda espont4nea. 

Durante semanas llegaron trenes especiales proceden-

tes de Praga, de fugitivos de la ROA, que habfan permanecido 

en la embajada de la RFA en Praga, y tras largas negociacio

nes entre los menistros de exteriores de Hungrfa y la RFA, -

~udieron anunciar a los refugiados su partida hacia la RFA. 

Pero apenas habían salido de la embajada esos refugiados, -

cuando miles de personas volvteron a buscar astlo en la emb~ 
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jada. 

Asf todos estos refugiados, habfan huido de las limi

tactones a la libertad en su pafs, decepcionados de la poll

tica socialista y de que los cambios de Gorvachov no hayan -

tenido repercusi6n sobre el régimen de la ROA, de que su vi

da estuviera reglamentada, de que los viajes a occidente fu~ 

ron prohibidos o autorizados tras largos anos de espera, 

de que un muro separar& a los alemanes, todo esto era absol~ 

tamente grotesco para ellos, porque aparentemente dlsponlan 

de todo lo necesarto para vivir, pero para vivir en una jau

la. 

Entre esta ola de refugiados hubo matrimonios jovenes 

con hijos, y entre e.stos, muchos obreros especializados con 

ambiciones de trabajo, ya que la mano de obra especializada 

es muy solicitada en la RFA. 

Estos alemanes de la ROA estuvieron dispensados de -

ciertas formalidades, como la solicitud de un permiso de re

sidencia o trabajo, tomando en cuenta que los alemanes de la 

ROA tienen la nacionalidad alemana al Igual que sus familia

res y amigos en la RFA, son alemanes, con pasaporte alemSn, 

y con todos los derechos, incluso el de voto, y tienen tam-

blén derecho a percibir prestaciones por desempleo y una 

aslgnaci6n mensual por cada hl.Jo (3). 

(31 "Sca1a•,, Revista de la RFA. "Fuga hacia la llbertad", 
noviembre-diciembre 1989, 020029f, Francfoart 1989, -
p. 12 y s. 
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Una vez conclutdas las formalidades de una migraci6n, 

cada uno de los recién llegados obttene una asignaci6n deno

minada "de recibimiento''. En seguida s.on transladados a res! 

dencfas provtsionales; en ellas comienza la vida cotidiana -

de los nuevos ctudadanos de la RFA, quienes buscavan trabajo 

y vivienda, lo cual es muy complicado, porque un puesto y una 

vivienda escasean. 

Pero esta fuga masiva tuvo consecuencias poltticas: 

En la ROA se. dieron manifestaciones multltudlna--

rlas y un cambio en las esferas mfis altas del po-

der. 

La cuestt6n de la reunlflcaci6n alemana, volvl6 a 

ser de repente la orden del dh en la poHtlca in

ternacional. 

Para la opini6n pública mundial, para los jefes de 

Edo. de las potencias del Este y el Oeste, para 

los medios de lnformacl6n, la cuestl6n alemana de 

la reuntf\cact6n, se volvl6 tema de reflexl6n. 

Asl el mundo tomó conciencia de que los alemanes -

se consideraban como una nac16n y que como tal• -

tienen derecho de autodeterm1nacl6n como cualquier 

otro pa ts. 
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De modo que los propios alemanes tendrfan que decidir 

sobre la reunificactOn de sus territorios, porque para mu--

chos la unificaciOn alemana serta el antecedente de una Eur,!!_ 

pa unida. 

4. 3. EL MURO SE DERRUMBA OESPUES DE 28 MOS 

En la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, los ala 

manes fueron el pueblo mas feliz del mundo, ya que habfan -

conqutstado la libertad de vtajar tras m~s de 28 aftas de es

tar sujetos a la tutela del rGgimen comunista. Los gobernan 

tes de la ROA no tuvieron m~s remedio que ceder, se vieron -

obligados a abrir las fronteras, tanto en Berlfn como a todo 

lo largo de la ltnea de 1400 km entre Lubeck y Hof, que sep~ 

raban a la RFA de la ROA. 

El muro a través de BerlTn fue subitamente agujereado 

y perdlO su terrible sentido, Desde el 13 de agosto de 1961, 

el muro habfa sido militarmente defendido y vigilado, mantu

vo divtdida en 2 a la vieja capital de Alemania que desde -

l945 se encontraba bajo la responsabilidad conjunta de las -

cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. 

El levantamiento del muro desgarr6 familias, separo -

amigos, que hasta entonces podfan encontrarse caminando o 

utilizando el transporte público. Pero a partir del 9 de n~ 
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viembre de 1989, el muro sOlo ttene valor de monumento, y su 

destino inminente es su derrumbe, y no separar& mSs a la ge~ 

te de Berlfn. 

En la noche del 9 al 10 de noviembre y en los dfas -

subsiguientes, miles de berlineses orientales pasaron a la -

parte occtdental de Berltn, pero esta vez no serfa como ref~ 

giados, sino como visttantes, pues pocos expresaron su deseo 

de establecer en ese lado para sie~pre. 

Lo puerta de Brlndenburgo, que durante muchos anos fue 

s!mbolo de la dlvlst6n de Alemania, fue abierta a fines de -

1989, poco antes de la Navidad. 

La puerta de Brandenburgo esta sftuada en territorio 

de Berlln ortental, el lfmtta con el muro transcurre al oes

te de aquella. 

Desde el levantamiento del muro en 1961, unas cien -

personas han perdido la vida en el muro de Berlfn, la mayo-

rta murl6 a ralz de los disparos de los soldados fronterizos 

de la ROA, otros al pretender cruzar nadando las fronteri--

zas, pera estas cifras no son seguras, ya que las autorida-

des occidentales no conocen exactamente el número de vtcti--

mas. 
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Pero el muro de Serlfn no se derrumbo por sf mismo. -

El hecho de que pudtera ser cruzado por las personas de la -

ROA tampoco ha stdo una decisión independiente del gobierno 

de la ROA. Un movtmtento popular que con toda raz6n puede -

ser califtcado de revoluctonario impuso el cambio, El movi

miento democr5tlco en la ROA, las manifestaciones pacificas 

y sin violencia de cientos de miles que salieron a las ca--

lles en Leipziq y en Oresde, y en muchas otras ciudades, es 

lo que ha sacudido hasta los cimientos las estructuras esta

linfstas, y los servlctos de seguridad del Edo. que sembra-

ban el miedo. Ha sido el pueblo, con sus valientes y pacffi 

cas manifestaciones, y los miles que abandonaron la ROA bus

cando refugfo en las embajadas de la RFA en Hungrla y Polo-

nia. 

Pero el muro hubiera seguido otros 30 o 50 anos, mie~ 

tras no desaparecieran las razones que provocaron su cons--

trucci6n, asf cuando el 7 de octubre de 1989 los socialistas 

alemanes celebraron el cuarenta aniversario de la fundaci6n 

de la ROA Invitaron a M!jall Gorbachov, quien gracias a los 

medios informativos occidentales logr6 hacer llegar su mens! 

je al pueblo de la ROA. Con sus reformas en la URSS de la -

perestroika y el glasnot, puso en marcha un movimiento en -

Hungrla y Polonia, que luego se convertirla en una ola que • 

arraso con las estructuras e~talinistas de esos pa!ses y tam 

blén transformo a los partidos polftlcos comunistas (4}. 

(4) "Scalaº. Revista de la RFA, "fronteras Abiertas 11
., P.J. 

Wlnters, enero-febrero 1989. 020029F, Francfoart 1989, 
p.14ys. 
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Ertch Honecker de 77 años, que gobernaba en la ROA, -

fue derrocado el 18 de octubre de 1989, y se designo comos~ 

cesor a Egon Krenz, pero el no hubiera abierto las fronteras 

el 9 de novtembre, st antes no se hubieran reunido el 4 de -

novtembre m&s de .medto mfll6n de personas en la Alexander -

Platz de Berlfn Drtental, en lo que fue la primera manifest!. 

ci6n no reglamentada pero si autorizada, en la cual se recl!. 

m6 la libertad de exprest6n, de prensa y de reuni6n. En esa 

ocasión se exigieron reformas b&stcas en la sociedad y el -

Edo. Asf con una revoluciOn incruenta en la RDA, se habfa -

casi logrado el anhelo de todos los alemanes desde 1961, que 

es poder desplazarse libremente en el Este y el Oeste. 

El jefe de gobierno de la RFA Helmut Khol, declar6 -

que con la catda del muro ''nuestro deseo es romper el cfrcu

lo vicioso de odlo, ylolencia e injusticia, y espera cons--

tru!r nuevos puentes de comprenstón y reconsillaci6n. Ya -

que con la unlflcaci6n alemana se buscar! la libertad, digni 

dad humana, derechos humanos y autodeterminac16n". lS) 

Desde 1989, el muro de Berlfn y las fronteras intera

lemanas fueron solamente fronteras económicas Y aduaneras. 

El encuentro en Oresde pone fin a la época de la pos

guerra y a un capitulo de la historia, ya que·ésta Epoca fue 

de coextstencta entre 2 edos. con sistemas sociales Y pol!ti 

(51 fbid, p. 24. 



189 

cos opuestos. Los acuerdos en Ores de fueron el comienzo de 

la unlficaciOn. Los tntereses comunes adquirfan prioridad y 

las divergencias eran relegadas al olvido, de este modo los 

alemanes emprendtan conjuntamente el camino hacta la reunifi 

caci6n, respetando la estabtlidad de Europa y la integraci6n 

de 1 a mtsma. 

4.4. UN!FlCACION ALEMANA EN l99U 

El ano de 199a fue parte muy importante en la historia 

mundial, ya que el 3 de octubre la ROA se integra a la RFA, -

con lo que su terrttorto pasa a formar parte de la comunidad 

Europea. Esta untftcaci6n es histórica para los propios al~ 

manes y para el mundo. Ast en la Alemania unificada desde -

el 3 de octubre hay ltbre ctrculaci6n de personas, mercan--

ctas, libertad y uni6n de un pueblo que fue separado por el 

sistema bipolar. 

Alemania se encuentra en una fase de camio, sobre to

do la parte oriental y se han fijado pr~gramas comunitarios 

de fomento para los nuevos edos. federados. La ROA en un co~ 

to plazo y sin barreras burocr&ticas se integr6 a la C~E. al 

formar parte de la RFA. 

cuando la tncruenta revoluci6n en la ROA abriO el ca

mino de la reunlftcactOn de ambos edos. alemanes nadie hubl~ 
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ra crefdo que despufs se darta un acalarodado dehate ~obre -

Ld6nde serta la capttal?, ya que durante 40 anos se aseguro 

que en la Alemania untftcada Berltn serta la sede del parla

mento y gobierno. Este debate dtvtdt6 en 2 grupos a la na-

ct6n y a los parttdos poltttcos. 

Los partidos de Bonn terofan los enormes costos, el -

menoscabo del aparato administrativo y el deterioro del prla 

ctplo federaltsta. 

Por el contarto, los partidarios de Berlfn dieran el 

argumento de que no era buena Idea dejar todas las funciones 

Importantes en el oeste, y entendfan una deslcl6n en favor -

de Berlfn como una buena seftal para los nuevos edos. federa

dos y para Europa del este. 

El parlamento federal, después de un largo debate, el 

20 de junto de 1991 se decldto por Berlfn. La mudanza de los 

6rganos constttuctonales durar! aproxtmadamente 10 anos, ya 

que la Infraestructura de Berlfn afectada por la dlvlsl6n -

debe ser mejorada. Los costos deben ser repartidos Y Bonn -

tendra nuevas funciones. (6) 

(61 •scala". Revtsta de la RrA. ~Berltn gano la guerra", 
Nawrock Joachtm, agosto-sept. 1991, ·1] 20029 f, franc-
foart 1991, p. 3. 
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Pero lo m&s destctvo es la untdad Interna de Alemania, 

la conciencia de la untdad, favorecfda por la desici6n en f!_ 

vor de BerlTn. 

En cuanto a las tnyerstones estatales y las privadas, 

stgntflcar&n Impulsos econ6mtcos, que altvlar&n a Berlln y a 

los nuevos edos. federados económicamente débiles, ayudando 

ast a supe~ar las dtferenctas del nivel de vida entre ambas 

partes del pats. 

Pero la untftcactOn alemana, hmbién tuvo consecuen-

cias jurtdicas, y~ que estamos en presencia de una sucesi6n 

de edos.; desaparece la ROA para integrarse a un solo Edo,, 

la RFA, stendo ésta el edo. sucesor y asumiendo los derechos 

y obltgactones del predecesor, con todas las consecuencias -

que esto Implica como fronteras, deudas, tratados y reconocí 

miento, ya comentados en el capftulo anterior. 

A. CONSTITUC!ON POLiTlCA 

A los cambtos polittcos, físicos, geogr!ficos Y econ~ 

micos, corresponden cambios constitucionales, 

Todos estos fénoroenos hacen una realidad que es rela

tiva a la importancia que tienen hoy en dfa para la vtda de 

las sociedades humanas las constituciones; Y cada pueblo de 
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acuerdo con el ejerci"cio de su soberan!a y de su autodetermi 

nación decidir§ cual de los caminos posibles sique en la --

transformación de sus normas constftucionales, las reformas 

de las constituciones vtgentes, o convocar a Congresos Cons

tituyentes que redacten, aprueben o promulguen nuevos textos 

constitucionales acordes con la realidad que vive cada pafs, 

En forma Importante se dan con renovado brto nuevas -

constituctones o reformas ~ las anteriores, estamos ante un 

renacimiento del DerechQ Constttuclonal en todo el mundo l7). 

''Tal parece que las sociedades humanas, si se toma el 

tiempo histórtco transcurrtdo desde su aparición en el plan~ 

ta, han llegado un tanto tarde al Edo. de Derecho y a las 

constttuclones, pues han dehtdo transcurrir miles de •~os pa 

ra que ese importanttsimo documento jurfdico conocido como -

Constituctón se generaltzar! y se dtera en la mayorfa de los 

pafses que integran la comunidad internacional". tBl 

La permanencia o cambto de las constituciones es un -

tema motivo de estudios profundos, existen opiniones y la -

pr6cttca ast lo demuestra, ya que se puede optar por cambiar 

l7l 

tB) 

Acosta Romero Hl9uel "Las Mutaciones de los Estados en 
la última dec!da del si9lo XX", 1 ed,, Ed, PorrQa, Mhi 

::0!~:3 •RC~.~~ Ml9uel, op, ctt,, P• J, 
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las constttuci'ones dS:ndose nuevas, o, bien por reformar las 

vtgentes. 

"Es evtdente que el momento htst6rfco en que se reda~ 

ta una constttuct6n, el pueblo que la aprueba tiene ciertas 

circunstanctas como dlrta Ortega y Gasset, pero estas cir--

cunstanctas a las cuales se adapta la constitución en la fe

cha de su promulgact.ón, son ciertamente en algunos casos ef.J.. 

meras y salvo la estructura básica de la forma de Edo., Go-

blerno, la soberanta, que radtca en el pueblo las garant!as 

individuales, las dem~s preclstones que son detalles, puede 

cambiar en el devenir de la sociedad, la mutación de ideas -

poltttcas, el papel mlsmo que juega el Edo. en la sociedad, 

los adelantes tecnológicos, las nuevas necesidades de la prJ!. 

ptn sociedad, su entorno material, cultural, económico y po

Httco". (g J 

La mayorta de las constituciones, han sido resultado 

de revoluciones de liberac\on, independencia y ahora con las 

sucesiones de Edos, que se estan dando a fines del siglo XX, 

paises como Alemania que es el tema de éste capitulo ha dec.J.. 

dldo conservar su constttuct6n; y los ciudadanos de la ROA -

se van ir adaptando paulatinamente al cambio. 

La ley fundamental de la RepObltca federal Alemana d~ 

(9) Ib\dem. 
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ta del· ·año lg4g, Sus redactores se guiaron por la idea de -

darle al estado un nuevo orden liberal democratico. La ley -

fundamental no estaba pensada como una Carta Magna definitiva, 

sino como una constituci6n provisional, pero con el paso del 

tiempo la constitución se reveló como fundamento s6lido de -

una comunidad democr~tica estable. 

El mandato constitucional de la reunificaci6n se cum-

pli6 en lg9o. En virtud del tratado de unificación, 'que reg.!!. 

la la adhesi6n de la ROA a la RFA, se modificaron algunos ar

tfculos constitucionales, que son el. 51 parrafo 11, el 23 fue 

derogado, el 135 parrafo 11, el 143 y el 146 fueron modifica

.dos; esta reforn.a consti'tucional se hizo el 31 de agosto de 1990 

y tuvo por objeto la integraci6n de los 5 landers o estados -

que componlan la ROA a. la RFA. Estos estados son: 

Mecklemburgo - Pomerania occidental con capital Schwerin, 

Brandeburgo con capital Potsdam, 

Sajonia - Anhalt con capital Hagdeburgo, 

Sajonia con capital Dresde, 

Turlngia con capital Erfort, y, desde luego la parte de Ber--

1 In Oriental. 

La constitucibn alemana documenta ahora ~ue el pueblo 

ha recuperado su unidad a partir de la adhesion de la ROA. 

Desde el 3 de octubre de ¡g90 la constitución alemana rige p~ 
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ra todo el ~ueblo alemán. 

A raíz de la unificación surgió la cuestibn de si deb~ 

ria sostituírse la ley fundamental por una nueva constitución. 

Prácticamente no cabe duda de que como mínimo debe proceder-

se a una reforma parcial. Una comisi~n constitucional conju!!. 

ta del Bundestaq (cámara baja y representa al pueblo en su -

conjunto) y del Bundesrat (Consejo Federal), es la cámara de 

representación de los 16 Estados federados, por la cual se -

institucionaliza la participaci6n de los mismos en la legisl~ 

ción y administraci6n de la Federación está analizando las -. . 
posibles modificaciones de la constituci6n. 

Entre los temas mas debatidos figura el fortalecimien

to del federalismo y también la inclusi6n de la protección -

del medio ambiente entre los objetivos fundamentales del Est~ 

do. 

B. SISTEMA ECONOMICO Y MONETARIO 

A medida que la uni6n monetaria, econ6mica y social t~ 

ma formas concretas, el mundo se encarga de recordarle· a los 

alemanes su papel en Europa y en la economla mundial. Los -

preparativos para la unión monetaria han determinado los deb~ 

tes políticos y econ6micos en la RFA y en los Estados.que in

tegran la ROA. 
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En los mercados monetarios y financieros Internaciona

les se observa detenidamente el marco alem4n, debido a la uni 

ficaci6n alemana. 

Hasta ahora no se han podido disipar. los temores de -

que el marco aleman pudiera perder •u funclon estabilizadora 

en Europa. La unificación y las transformaciones en el cen-

tro y este de Europa le dan una ~ueva dimensión a la lntegra

cf on europea. 

La RFA esta en el umbral d~ una Europa que crece y se 

comprime, es una de las fuerzas conffguradoras de la integra

c16n de la Europa occidental, y tien~ una responsabilidad es

pecial en marcos de la nlvelacion econ~mica y social de los -

Estados que integraban la ROA con el nivel de bienestar euro

peo occidental. 

Con la unificación alemana, hubo una consecuente unl~n 

monetaria del marco alem4n. La uni6n econOmica a travAs de -

la adopcl6n de la legislación financiera, contractual y de -

competencia de la RFA, asl como la acentuaci6n de la se9uri-

dad colectiva y de los derechos humanos en la unl6n social. 

El 2 de julio de 1990, entr6 en vigor la uni6n moneta

ria, econ6mica y social entre la RFA y la ROA, con Asto se -

pretendlo mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 
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C, SISTEMA DE DEFENSA 

Con las tensiones de la guerra fria, se intensificaron 

los sistemas de seguridad basados en la cooperación, y dlvl-

didos en bloques; de este modo, como ya comentamos la ROA --

quedo alineada en el Pacto de Varsovia y la RFA en la OTAN. 

Mucho es lo que 10s alemanes tienen que agradecer a la 

OTAN, ya que la alianza allanó el camino para que la RFA re-

tornase a la comunidad de naciones como uno de sus respetados 

miembros. Bajo su protección logro desarrollarse paclficamente 

como pafs libre para convertirse en una democracia estable y 

en una de las potencias económicas mSs Importantes. También 

Berlln occidental tiene que agradecer a la OTAN su se~urldad. 

La OTAN constituyó el marco firme para la reconsllla-

ci6n y amistad con los antiguos enemigos occidentales. que --

. desde hace 4 decenios. vienen demostrando su solidaridad, gr~ 

clas a la presencia de considerables contingentes militares -

en territorio alem~n. Ella fue ademSs, la que respaldó fuer

temente la polltica de normallzaci6n de las relaciones con la 

Europa del este. 

Al darse la unificación alemana, la RDA quedo excluida 

del Pacto de Varsovia y automaticamente ingreso a la OTAN. 



198 

·La uni6n monetaria se convirti6 en motor del proceso -

de unificación alemana. El consejo de los economistas en el 

sentido de preservar por un tiempo a la ROA como una zona ecE_ 

n6mica y monetaria especial junto a la RFA, no perd16 su jus

tificaci6n, ya que para muchas fábricas de la ROA no será f5-

ci1 competir con las· empresas de la Alemania occidental que -

son mucho más productivas, sin tener la amortiguaci6n de un -

cambio monetario flexible. 

Pero si no se hubiera propuesto introducir de inmedia

to el marco alemán en la ROA, no hubiera sido posible dete-

ner la ola de inmigrantes. 

La modalidad del cambio de moneda representa un comprE_ 

miso, ya que se tiene que conciliar la justicia con la econo

mfa. 

"Seg~n la oplnl6n de los expertos, la favorable tasa 

de cambio para el dinero efectivo y los ahorros no significa

rá para el futuro espacio econ6mlco alem!n un riesgo de infl~ 

cl6n. Las personas con domicilio en la ROA podr4n cambiar en 

una relaci6n l a 1 las siguientes cantidades: los ninos hasta 

14 cumplidos 2000 marcos, las personas entre 15 y 59 anos 

4000 marcos, las personas a contar de los 60 anos 6000 marcos. 

Las cantidades superiores ser~n cambiadas en una rela· 
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ci6n 1 a 2. Se espera que el dinero cambiado no inunde el -

mercado, ni que los habitantes de la ROA caigan en un vértigo 

de consumo, porque sabran que el valor de su nuevo dinero es 

constante. 

Adem&s la ROA aportar& a la uni6n monetaria capacida-

des de producci6n suplementarias que pasaran al haber económi 

co de la ecanomf a nacional alemana. En Gltimo término, un -

porcentaje no despreciable de ese poder adquisitivo favorece

r& a los vecinos europeos y japoneses". (10) 

En cuanto a los sueldos que imperaban en la ROA, el g~ 

bierno federal propuso cambiarlos uno a uno para después adaR 

tarlos a los nuevos precios, a las cuotas de seguridad social 

y a los impuestos¡ proposición que se consfder6 correcta des

de un punto de vista psicológico, por que ast se les quitarla 

el temor a los trabajadores de llegar a ser m~s pobres con la 

introducci6n del marco de la RFA. 

Problema central de la unión monetaria, es la adopci6n 

de la legislaci6n contractual impositiva y relativa a la com

petencia en el mercado de la RFA, asi como Ta introducción de 

la libertad de residencia y profesional. Este aspecto legal 

de la unión monetaria fue preparado con la participación de -

ambos gobiernos; y ser& parte integrante del acuerdo estatal, 

(10) ''Scala'', Revista de la RFA., "La unt6n monetaria sepa
ga'', Hans D. Barbier. mayo-junio 1990, 020029F., Franc
foart 1990, p. 9 y s. 
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con las disposiciones procesales necesarias. 

Ambas partes acordaron que la RDA necesitaba un siste

ma bancario y un mercado de capitales, aOn antes de la uni6n 

monetaria, también se acord6 que la competencia sobre pollti

ca monetaria primeramente ser& asunto exclusivo del Banco Fe

deral, que pasar& después a un Banco de Emisi6n Central de t~ 

da Alemania. Sin embargo, solamente con estos acuerdos y di~ 

posiciones aOn no esta claro si la RDA podr& competir en el -

mercado europeo los sueldos en la ROA representa~ un tercio -

de las remuneraciones de la RFA. (11) 

En la RFA. se cuestionaba acerca de quien correrfa con 

los gastos de la unificación, la discusl6n polltica se centro 

principalmente si se debían financiar los costos suplementa-

rios por medio de una alza a los impuestos. El ministro fed~ 

ral de finanzas se prepar6 para un reajuste financiero, para 

lo que los economistas recomendaran aumentar el JVA. 

La unificaci6n alemana, para los habitantes de la ROA. 

en el orden monetario, signific6 el comienzo de la pr&ctlca -

de la economfa de mercado, 

En principio ello era como una hazafia arriesgada, ya -

(11) "Scala", "Revista de la RFA.," "La unlOn monetaria se • 
paga" 0 Hans D. Barbier; mayo-junio 1990, D20029F., Fran~ 
foart 1990., p. 12. 
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que para la ROA era lanzarse sin previa preparaci6n a la ave~ 

tura de la economla de mercado y competir con los alemanes o~ 

cidentales en la lucha por los puestos de trabajo, sin embar

go la Alemania occidental aporto a la unificaci6n una moneda 

estable, una experiencia de 40 a~os de economla floreciente -

y una oferta de ayuda que incluye la financiaci6n inicial del 

sistema de previsiOn social., a cambio los alemanes de la ROA 

llegaron con voluntad de trabajar, con una buena formaci6n -

técnica y el deseo de alcanzar el nivel de vida de sus compa

triotas de la parte occidental. 

Los otros paises de la CEE, los EUA y Japón miraron con 

cierta envidia a los alemanes que, en virtud de li unifica--

ci6n, van a experimentar un nuevo impulso en cuanto a crect-

miento y bienestar. 

En comparact~n con los demas pafses excomuntstas. la -

situación de la ex ROA es la mejor. Alemania occidental apo

ya el proceso de transformación con miles de millones de mar

cos, con el envio de gerentes y especialistas para la admlni! 

tracton y con grandes inversiones en la econom1a. 

Por otro lado el Tratado de la UnlOn Europea preveé 

también la introducción de una moneda unitaria europea, para 

la cual se ha fijado un plan de acciones hasta fines de este 

siglo. 
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SISTEMA DE DEFENSA 

Con las tensiones de la guerra frfa, se intensificaron 

los sistemas de seguridad basados en la cooperaci6n, y dlvidl 

dos en bloques; de este modo, como ya comentamos la ROA que

do alineada en el Pacto de Varsovia y la RFA en la OTAN. 

Mucho es lo que los alemanes tienen que agradecer a la 

OTAN, ya que la alianza allan6 el camino para que la RFA re-

tornase a la comunidad de naciones como uno de sus respetados 

miembros. Bajo su protección logro desarrollarse pacfflcamen 

te como pa1s libre, para convertirse en una democracia esta-

ble y en una de las potencias económicas más importontes. 

También Berlin accidental tiene que agredecer a la OTAN su •! 

gurldad. 

La OTAN constitut6 el marco firme para la reconsllla-

cl6n y amistad con los antiguos enemigos occidentales, que -

desde hace 4 decenios, vienen demostrando su solidaridad, gr~ 

cias a la presencia de considerables contingentes militares -

en territorio alemán. Ella fue además, la que respaldó fuer

temente la polftica de normalización de las relaciones con la 

Europa del Este. 

Al darse la un1ficaci6n alemana, la ROA quedo exclutda 

del Pacto de Varsovia y automaticamente ingreso a la OTAN. 
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En cuanto al Pacto de Varsovia, "alianza del ex-bloque 

comunistas, decret6 en Praga su total dlsolucl6n. La disolu

ci6n tiene lugar a pocos d1as del retiro de las Gltimas tro-

pas sovl~tlcas destacadas en checoslovaqula y en Hungrla y -

con las negociaciones para el retiro de las tropas de la ex

URSS de la ROA. El protocalo referente a la dlsolucl6n defi-

nltiva del Pacto de Varsovia, sera suscrito hoy en Praga, y -

estara sujeto a la ratlficacl6n por los parlamentos de los -

respectivos paises y los correspondientes documentos ratlfl-

cados se guardaran en Praga". (12) 

La OTAN ha prestado una importante contribuc16n a la -

seguridad y a la polltica de paz de occidente. 

Ya hecha la un1ficaci6n, se comenzo con la organ1za--

c16n del ejercito federal aleman., que actualmente es uno de 

los ejercitas con armas convencionales mas modernos del mun-

do. Con la Incorporación al sistema de seguridad occidental, 

se habla vuelto realidad la soberanla y la Igualdad de dere-

chos. 

La Idea de celebrar en Berl!n la conferencia sobre se

guridad y cooperac16n Europea (CSCE) tras la cumbre de Parls, 

(12) El Sol de M~xlco, "Ser§ decretada hoy la disolución to
tal del Pacto de Varsovia', M~xlco, D.F. lª de julio 
de l9gl, Sec. A, p. 7. 
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fue una desici6n con contenido simb61ico, como nueva sede --

del gobierno, Berlln ciudad dividida hasta hace poco, no s~lo 

es el slmbolo de la unidad alemana, sino tambl~n el de la su

peracl6n de la dlvisi6n de Europa en este y oeste, bajo esta 

cumbre se llego a.1 hlst6rlco convenio sobre el desmantelamleJ!. 

to de armas convencionales en Europa. 

La CSCE ha experimentado cambios en virtud de los ~xi

tos obtenidos. Sus 35 pa!ses miembros tras la unidad alema-

na esta cifra se redujo a 34, pero tras el Ingreso de Albania, 

se ha reinstaurado el nOmero original., estaban divididos en 

3 grupos en la ~poca de la guerra fda: los miembros de la -

OTAN y la CEE, los Estados del Pacto de Varsovia y los paises 

no a11neados, pero con el derrumbram1ento del bloqueo del es

te, ha desaparecido tambi~n la correspondiente agrupacl6n en 

el seno de la CSCE.(13) 

Entre tanto, a nadie se le ocurre exigir seriamente -

la disolucl6n de la OTAN, y menos que nadie los paises refor

mistas del centro de Europa, cuyo mayor deseo serta adherir-

se a la Alianza si ello fuera posible. 

Sin embargo, la CSCE est& todavla lejos de disponer de 

verdaderas competencias en cuanto a la polltlca de seguridad. 

Esta realidad marca las posibilidades y los limites de la 

(13) "Scala", Revista de la RFA., "Una estructura de seguri-
dad Europea", Nonnenmacher GUnther., marzo-abril 1992, 
0.20029F, Francfoart 1992, p; 8. 
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CSCE, que se basa en la voluntad de cooperar y al mismo tiem

po la fomenta. Pero, cuando no existe semejante vdluntad, -

no hay ninguna organizaci6n mundial capaz de reemplazarla. El 

instrumento esencial de la seguridad en y para Europa sigue -

siendo la OTAN, puesto que ella garantiza el apoyo de América. 

Sin embargo, tambl~n la tarea fundamental de la Alianza Atl4.!!. 

tica ha sufrido cambios en los Gltimos años: la prioridad no 

se centra ya tanto en la intimidaci6n militar, pese a que si

gue siendo necesaria para la estabilizaci6n de la situaci6n -

en Europa. 

D. S!MBOLOS NACIONALES 

En cuanto a este tema, la bandera que adopto la Alema

nia unificada es la de la RFA, el escudo que tenla la bandera 

de la ROA simbolo del comunismo desparec16. 

El himno nacional oficial de la Alemania unificada es 

el de la RFA, el texto es de August Heinrlch Hoffmann (1798-

1874). La melodla es de Joseph Haydn (1732-1809). 

Aqu1 no hay tanto problema, ya que los alemanes de am

bos bloques, siempre se han sentido un mismo pueblo, y no ti~ 

nen problemas de identidad en cuanto a esto. 

A partir de 1990, hay un nuevo d!a festivo, que es el 
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3 de octubre, fecha de la reunificaci6n alemana. 

La bandera nacional alemana. como sabemos es negra-ro

jo-oro. Los colores negro-rojo-oro fueron desde comienzos -

del siglo XIX s!mbolo de credo politice liberal y pratri6tico 

aleman. La Asamblea Nacional reunida en Francfort del Main -

los declar6 por primera vez colores oficiales (1848-1849). 
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5. CASO DE LA URSS 

Casi por 50 años Europa estuvo dividida arbitrariamente, 

Con la eleccl6n de Gorbachov en 1985 como Secretario General -

del Partido Comunista de la Uni6n Soviética, empozaron aque- -

llos cambfos que alcanzaron su momento crucial entre el verano 

de 1989 y la primavera de 1990; ahora la divisi6n de Europa es 

cosa del pasado, Ahora se trata de c6mo superar los daños ecg 

n6mlcos, polfticos, sociales, incluso psfquicos que son la 

trtste herencia de los regimenes comunistas. 

Pero es muy dfficil implantar en un suelo apenas prepa

rado la democracfa, una libre economfa y una sociedad que se -

rija por el Estado de Derecho. 

Pero ahora veamos algunas causas que llevaron al comu-

nismo a su fin y por lo tanto al gran imperio socialista¡ la -

URSS. 

5.1 ANTECEDENTES 

En la Ex-URSS se agravaron los conflictos de carácter -

étnico. lAcaso la perestroika y los procesos democráticos que 

tuvieron lugar en los últimos años provocaron todo esto? An-

tes de presentarse los problemas de origen nacional, el pafs -
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vivfa en paz, los ciudadanos de las repOblicas federadas vi- -

vfan sin problemas sometidos al sistema autoritario, y t~l pa

rece que fue la perestroika la que trajo este problema. 

11 Pero, esto no es as'i. La perestroika, siSlo fue el pr,!. 

texto que abri6 la llaga en el cuerpo de la sociedad sovHtica 

Y era necesario desinfectar la herida. LPero, en realidad que 

fue lo que origino estos conflictos? Se puede responder con -

una sola frase: fue el abandono de los principios lenlnistas 

respecto a la polltlca de las nacionalidades. Recordemos que 

el lmperlo ruso fue conformandose como un estado multinacional 

durante muchas décadas. La revoluci6n de octubre garantiz6 la 

autodetermlnaci6n de los pueblos. Asf, Finlandia, Polonia, Ll 

tuania, Estonia y Letonia dejaron de formar parte de Rusia. 

Otros. pueb.los como el ruso, el bielorruso, el ucraniano. los -

de Trascaucas\a y Asia Central decidieron formar una Uni6n de 

pueblos". 

En 1922 Stalin exhorto a los pueblos a una Uni6n con b~ 

se sobre los prtncip\os de autonomfa mas no de federaci6n. Es 

decir, que todas las repúblicas de la Uni6n formaran parte de 

la Federaci6n Rusa .. Lenin se opuso terminantemente a ello. 

Stalin tuvo que ceder. Pero a la muerte de Lenin aquel ampli6 

su,poder y se alej6 de las ense~anzas leninistas, dando margen 

a su propia dictadura personal. De ahf el menosprecio por los 

armenios del Alto Karabaj; de ahl la deportaci6n de miles de -
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estonios, letones y lituanos a Slberia, la expulsi6n de los -

alemanes de las tierras del Valga, de los tártaros de Crimea, 

etcétera, etcétera. El siste.ma partidario y estatal creado -

por Stalin y conservado mucho tiempo después de su muerte, im

pidfd resolver los complejos problemas de la polftica nacional 

de acuerdo a las enseffanzas lentntstas. 

Las repQblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia 

nan obtenido su Independencia polftlca y en la actualidad no -

forman parte de la Comunidad de Estados Independientes. 

Estas y otras muchas noticias y realidades que causan -

asombro a la opini6n pOblica jnternacionol son posibles gracias 

a otro fen6meno social que es la "glasnost" o transparencia in 
formativa. 

Durante este trabaja, en varias ocasiones me he referi

·do al "glasnot" y a la ''perestroika"; por lo que creo conve--

niente dar una breve explicacl6n respecto a sus significados. 

"GLASNOST" 

fue una de las condiciones m!s importantes de la demo-

cratizacton, renovaci6n Lperestroika), de la sociedad soviéti

ca que garantizó el derecho de cada ciudadano para obtener in

formación completa y veraz sobre cualquier cuestión de la vid• 

social, siempre y cuando ~sta no formará parte del secreta de 
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Estado o.milftar, garantiz6 el derecho para analizar abferta -

y ltbremente cualquter cuesti6n social de importancia. 

"PERESTROIKA" 

La perestr0ika fue un conjunto de transformaciones a -

gran escala, realizadas por el PCUS y el Estado sovi§tico -

para renovar democrática y radicalmente todas las esferas de -

la sociedad. Estuvo encaminada a eliminar los fen6menos esta!!. 

cados acumulados en la sociedad, a emplear con efectividad el 

poder de obreros, campesinos e intelectuales para dar paso a -

un nuevo socialismo en el pa!s multinacional. 

El significado econ6mico de la perestroika consisti6 en 

realtzar la reforma econ6mlca, implantando nuevos métodos de 

trabajo en las empresas: el cálculo econ6mico, la autogesti6n 

financiera y el autof1nanciamfento. desarrollando los contra-

tos, arrendamfentos, las formas cooperativas de economfa, per

feccionando las estructuras y organizaciones de gesti6n econ6-

mlca. 

El significado pol!ttco estuvo encaminado a realizar la 

reforma del sistema pol!tico, perfeccionando la autogest16n 

del pueblo, reforzando el carácter polftico de la direccl6n 

del partido; que limitará las funciones del Partido-Estado, 

que garantizará el libre desarrollo de cada naci6n y étnica, -

reforzando su amistad y cooperaci6n equitativa, etcétera. 
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El signtflcado social de la perestroika se orientó a la 

aceleract6n de las preocupaciones estatales y sociales para s~ 

tisfacer las necesidades materiales cotidianas y culturales de 

los trabajadores, realizando en consecuencia los principios de 

la Juiticla social. 

Por Oltimo, el significado moral de la perestroika tra

tó de hacer renacer las tradiciones leninistas y los criterios 

de la vida espiritual, reafirmando el nuevo pensamiento polfti 

ca, no tolerando la aparici6n del dogmatismo, la moral pequeño 

-burguesa, el parasitismo, la ilegalidad; de crear una asltua-

clón de confrontación libre tanto de opiniones como de puntos 

de vista. 

La perestroika tuvo diversas reacciones en la Comunidad 

lnterna~ional y en la misma URSS, he aquf las mas importantes: 

l. Los cuasipartidarios de la perestroika. Gente que 

sin tener profundas convicciones polftlcas ni con-

tar con firmes principios éticos estaba dispuesta a 

servir incondicionalmente a cualquier amo, preconi

zando cualquier teorfa y movilizando a las masas p~ 

ra cumplir con cualquier tarea, con tal de que ello 

implicar~ un ascenso en su carrera y en el favor de 

sus superiores (_Todos los partidarios de Boris Yelt 

sinl). 
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2. Los observadores. Vetan que los cambios eran nece

sarios, pero estaban convencidos de que la sociedad 

aun no tenla fuerzas ni recursos suficientes para -

que la perestroika terminara con éxito, preferian -

mantenerse al margen y observaban con cierta simpa

tta el curso de la lucha entre los partidarios de -

las reformas, pero desconfiaban de su victoria. 

3. Los neutral es. Eran, son y serán los pasivos en -

la vtda social, aquellos que no han definido aun su 

actttud hacia los cambios, faltos de experlencta s~ 

ctal y nivel cultural, se preocupan más por sus asJ!.n 

tos privados.. 

4. Los. conservadores. Eran el principal freno social 

a la perestroika 

5. Los. reaccfonarlos. Estos, tampoco aceptaban las -

ideas renovador~s, pero sus m6vfles eran m&s profun 

dos. Sf los conservadores solfan oponer a estas -

ideas el socialismo de "cuartel'', al estilo do Sta

ltn, los reacctonartos eran, son y serSn enemigos -

Jurados de todos los valores socialistas. 

Con esta nueva política Gorbachov intentaba mantener el 

papel de Mosca como gran potencia en un mundo cada vez más In

dependientes. 
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La polttica exterior de la URSS se orient6 en medida 

creciente hacia el establecimiento de un equilibrio con el oe~ 

te, Y• aunque con cierta agrestvtdad, fue practicada en base -

a las propuestas y conceptos del mundo occidental, pero todo -

fue en vano la catda del imperio soviético era inminente. 

5.2 DEJA DE EXISTIR OFICIALHENTE LA URSS 

El 21 de diciembre de 1991 once ex-repúblicas soviéti-

cas firmaron hoy el acuerdo de creaci6n de la comunidad de Es

tados Independientes lCEl), con lo que la URSS, fundada en 

1922, dej6 de existir oficialmente y desapareci6 oficialmente 

el puesto prestdencial ocupado por Hijail Gorbachov. 

En Alma Ata, la capital Kazajstana; se llev6 a cabo la 

hlst6rlca reunl6n en la que Azerbaiján, Armenia, Kazajastán, -

Kirgustan, Moldava, Tadjikistán, Turkmenistán lo Turkmenia) y 

-Uzbektst!n se sumaron a las repúblicas eslavas de Rusia, Ucra

nia y Bielorrusia lo Belarus) que el pasado 8 de diciembre su~ 

cribleron en Hlnsk el acuerdo por el que se fund6 la CE!. 

Unlcamente quedaron fuera el protocolo signado el sába

do en Alma Ata los Independientes paises bálticos de Letonia, 

Estonia y Lituania, as! como la república de Georgia, cuyo Par 

lamento estudia la posibilidad de incorporarse a la CE!. 

Los adherentes a la mancomunidad de Estados convinieron 
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en que el presfdente rusa, aaris Yeltsin, tome a su cargo el -

manejo del armamento nuclear de la desaparecfda URSS, aunque -

postergaron hasta el 3~ de diciembre de ¡g91 la adopci6n de -

una decisi6n definitiva sobre que Estado controlar& el arsenal 

at6mtco soviético. 

Asimismo, nombraron como jefe provtsional de las fuer-

zas armadas -cargo que hasta hoy era ocupado por Gorbachov- al 

mariscal Euguen! Shapshntkoy, ministro de Defensa de la ex --

Uni6n Soviética, 

Los integrantes de la CEI también convinieron en que R~ 

sia ocupe el lugar que la URSS detentaba en el Consejo de Seg~ 

ridad de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), Ademis, 

pusieron ftn a la ctudadanfa soviética porque la naciente com~ 

ntdad ~no es un EstAdo" y "cada Estado hallar& una soluc16n -

conforme a su legislaci6n". 

En la declaraci6n de Alma Ata que puso fin a la URSS el 

21 de diciembre de 1992 se señalo lo siguiente: 

•Los estados independientes de la república de Azerbai

Jan, la república de Armenia, la repQblica de Belarus, la rep! 

btica de Kazajastin, la repOblica de KirguistSn, la repOblica 

de Moldava, la Federacf6n Rusa, la república de Tadjikistin, -

de Turlunenistin y las repúblicas de Uzbekistán Y Ucrania, for-
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man una Comuntdad de Estados Independientes lCE!) donde cada 

parttctpantes es mtembro fundador, igual y sujeto de derecho". 

En el documento de Alma Ata, también se específico que 

"la interacci6n de los participantes en la comunidad se lleva

r~ a cabo sobre el principto de Igualdad a través de las instl 

tuclones coordinadoras que se formarán sobre una base parlta-

rta y actuaran en lft forma determinada por los acuerdos entre 

los participantes de la comunidad, que no es ni Estado ni for

mactan supraestatal~~ 

El acuerdo de fundaci6n de la CE! entr6 en vigor .Para 

cada una de las partes contratantes al momento de su ratiflca

ci6n. Sobre la base del convenio de creaci6n y teniendo en -

cuenta las reservas efectuadas durante su ratificaci6n, se pr~ 

cederB a elaborar documentos que establezcan la cooperación en 

el marco de la comunidades. 

La Declaración de Alma Ata fue firmada por el presiden

te Kazajo, Nursultán Narzabaiev, anfitrl6n del c6nclave, así -

.como por los presidentes azerbaijano, Ayaz Mulat1bov; armenio, 

Levan Ter Petrosian; kirguiso, Azkar Akayev; moldavo, ~ircha -

Snegur¡, turkmenio, Saparmurad Nizayov; uzbeko, Islam Karimov; 

tabjikistano, Rajman Nabivev, y los mandatarios ruso, Boris -

Yeltstn; ucraniano, Leonid Kravchuk, y bielorruso, Stanislav -

Shusshkev tch. 
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Se supo que estos dos" Oltimos apoyarán la sol!c!tud de 

Rusia para ocupar el astento de la desaparecida URSS en el -

Consejo de Seguridad de la ONU. 

Tanto Ucrania como Bielorrusia tenfan sus propios pues

tos diplomáticos en la ONU desde la fundaci6n de la organiza-

ción hace 46 afios. Los otros ocho miembros de la CE! pedi-

rán su ingreso individualmente al organismo internacional. 

En la práctica, la admisi6n como nuevo miembro de la -

ONU de un pals o Estado que sucede a otro en disoluci6n se pro 

duce luego de un reconocimiento por muchos Estados, con lo que 

se abre el interrogante de si Rusia será reconocida en breve -

por Occidente, pero Occidente di6 la bienvenida inmediatamente 

a la Comunidad de Estados Independientes, aunque los principa

les Estados Occidentales mostraron su preocupaci6n por la pol.!. 

ttca nuclear de la mancomunidad y por posibles estallidos so-

ciales ocasionados por la dificil situaci6n que afrontan los -

pueblos de la Ex-URSS. 

Alemania se comprometió a reconocer a las once repúbli

cas en ese mismo aílo, a cambio de que las repúblicas respeten 

los tratados de desarme firmandos por la disuelta URSS; tam--

bl~n inst6 a los otros pa!ses Occidentales a que se solidari

cen activamente con la CEf. 
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Alemania tambi~n optnó que Jos nuevos Estados deberfan 

integrarse a la cooperaci6n trasatlántica y europea para pre

servar Ja estabfltdad tnternactonal; y este apoyo de Alemania 

a la CE! se justifica, ya que no podemos olvidar el apoyo de 

Gorbachov para Ja unificación alemana, ya que éste personaje 

allan6 el camfoo de ltbertad y democracia a Jos pueblos de -

Europa Central y Oriental. 

Por su parte Jos Estados Unidos de America, pensaron -

que Ja fundación de Ja CE! ayude a crear un ambiente pacffico 

y estable que permita a las repúblicas individuales el logro 

de la democracia y las reformas de economla de mercado, 

En cuanto al reconocimiento de Ja CE! por parte de los 

Estados Unidos de América, éstos últimos expresarán previame~ 

te su satisfacción por el acuerdo de Alma Ata, y dijeron que 

ayudarfa a la CE! con apoyo económico para alimentos y medici 

·nas, y la Qnica condf cf6n para el reconocimiento fue que Ru--

sia sea Ja única potencia nuclear de Ja CE! y en tal caso el 

reconocimiento a las nuevas repúblicas serfa inmediato, 

Por su parte Inglaterra y Japón dieron Ja bienvenida a 

Ja CE!, bajo los principios de la autodeterminación étnica y 

la igualdad y la soberan!a del pueblo, as! como la libertad, 

Ja democracia y la economta de mercado. 
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La CEE di6 su apoyo a la CE! ya que existe el ries

go de crisis soctal y de desestablltzaci6n; ya tenemos frente 

a nosotros el lamentable ejemplo de Yugoslavia con su guerra 

clvil end~mica, si podemos satisfacer las necesidades element~ 

les de la gente e impedir la desestabllizaci6n. 

Todos sabemos que con la desaparici6n de la URSS se 11~ 

g6 al fin de algo extremadamente Importante, pero nadie puede 

asegurar que el nacimiento de la CE! traiga el bienestar que 

esos pueblos desean. 

La declaraci6n de Alma Ata, en mi punto de vista es un 

pacto regional con lo nuevo economta de mercado y la lmplanto

ci6n de una nueva polttlca basada en la democracia. 

La Const\tuci6n de la CEI apenas podrta describirse -

como una aventura h1st6rica, por que no sabemos cual sea et -· 

descenlase final y tampoco sabemos si valieron la peno los co~ 

tos y los peligros de transiclOn del desmontaje de lo URSS, -

por otro lado figuran los riesgos de una indeseable prolifero

ct6n núclear, de confrontaciones econ6micas, pollticas Y mili

tares entre los Estados integrantes, y el af~n de lo presencia 

rusa por tener un poder regional equivalente al que en su mo-

m~nto tuvieron los zares de Rusia sobre los pueblos vecinos 

los que sometteron. 

Por otra parte, lamentablemente, los gobiernos de los -
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12 repúblicas firmantes del acuerdo de Alma Ata ni siquiera se 

preocupan por buscar objetivos loables. En casi todos los ca

sas. no se trata stno de cOpulas y mafias que se afanan en ca~ 

solidar cuotas de poder locales y regionales, para lo cual in

vocan rústicos sentimientos nacionalistas y revindicaciones -

del sistema econ6mico capitalista. 

Al margen de nostalgias históricas, con todas sus mise

rtas y horrores, la vieja Unión Soviética era catalogada como 

un gran pafs hasta por sus enemigos. Hoy sólo queda de ella -

un conjunto-de neoprincipados, vinculados por Moscú por un tr~ 

tado contradictorio que por un lado reivindica la equidad en-

tre Estad.os y por otro estfpula la hegemonfa rusa en los prin

cipales rubros de la administración comunitaria. 

5.3 lgg3 ARO DE GRANDES PROBLEMAS EN LA CEI 

El sistema creado por Lenin para tener poder absoluto, 

no sólo para establecer leyes sino para controlar la sociedad, 

llegar& a su fin cuando estén totalmente democratizadas las -

~structuras de poder. SegGn el decreto emitido el 21.de Sep-

t iemb.re de 19gJ por el Presidente Boris Yeltsin, habr~ ·elecci!!_ 

nes parlamentarias en diciembre, presidenciales en junio de --

1994 y de todos los representantes locales para el primer se-

mestre de 1gg5. lll 

(1) Perfodlco EJ<celslor, 29 de septi.embre de ¡gg3, p.p. 1 y 4. 
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Como ya he comentado mediante este decreto el presiden

te ruso y ex-socialista Boris Yeltsin disolvió el parlamento, 

integrado por los diputados y el soviético supremo, también d~ 

claró el cambio de régimen totalitario a régimen democr&tico,

y anunctó que los derechos del pueblo estarfan garantizados. 

El periódico Excelsior el 29 de septiembre de 1993, pu

bl tc6 la opfni6n de Anatoly Sobchak, alcalde de San Petersbur

go y profesor de leyes, en relación con los acontecimientos 01 
timos en Rusia, y dijo lo siguiente: 

"El Parlamento ruso, cuyos miembros actuales llegaron -

al poder durante las Oltlmas boqueadas de la perestroika de Hl 
jafl Gorbachov, se mantiene absolutamente obstinado. No sólo 

se opuso a las elecciones anticipadas y propuso una Constitu-

ción que eliminaba del todo el puesto de Presidente. También 

daílo activamente a Rusia por socavar el paquete de reformas 

económicas del gobierno de Y~ltsln y gastar descuidadamente 

hasta caer en un déficit presupuestal de varios billones de r~ 

blos. 

Aunque en mi opinión debió actuar r!pldamente después -

de su victoria en el referéndum de abril, el Presidente Yelt~

stn, tarde o temprano, tendrá que haber actuado como 1 o acaba 

de hacer. No habfa otra forma de salir de esa paralizante red 

de reglas y condiciones contradictorias (que muchas veces se -
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anulaban entre sfl, en que se ha convertido nuestra Carta Mag

na. A final de cuentas, Yeltstn tuvo raz6n en decidir que la 

voluntad del pueblo que elig\6 al mandatario está por encima -

de la voluntad de la Cohsti'tuc\6n de Brejven. Si bien la dis.Q. 

lucl6n del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones -

por parte de Yeltsin inevitablemente pas6 por encima de la - -

Constitución de Brejnev, yo estarfa de acuerdo en que esa medi 

da fue legftima no s6lo en lo moral, sino también en lo técni

co, ya que los actuales miembros del Parlamento son legalmente 

"tlegtt\mos". 

El núcleo de estos arcanos recuerdos es de que ningún -

mlemb.ro de la legislatura actual puede hablar propiamente de -

la legttlmldad o ilegitimidad de las acciones de Yeltsin, debi 

do a que ellos mismos son tlegttimos desde el principio, legal 

mente hablando. 

Mn más, yo podría sostener que la falta de respeto 

hacia las reglas de procedimiento legislativa, aún las m&s el~ 

mentales, arrojan sertas dudas acerca de la constitucionalidad 

de las leyes y reformas aprobadas por el recién disuelto Parl.!!_ 

mento ruso. Por mencionar s6lo un ejemplo de los mSs notorios, 

seftalemos que en varias ocasiones un legislador ha emitido vo

tos en nombre de otros de su fracci6n que no est5n presentes ... 

aun sin autorizacl6n. Esto socava toda 16gica de la democra-

cia representativa arraigada en la voluntad del electorado. 
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Ahora la situación está muy tensa, pero no hay necesi

dad de que corra sangre, Junto con Borls Yeltsln, les digo a 

los diputados del Parlamento ruso: No los estamos perslgule~ 

do a Ustedes; no queremos enviarlos a prisión. Queremos que 

presenten su candidatura y dejen al pueblo de Rusia que deci

da si pueden o no conducir sus destinos". 

La crisis polftlca de Rusia llego a un desafortunado -

clTmax, ya que en las calles de Mosco se que el ruido de ca

ñones y tanques. 

Yeltsin ha dominado la situactón, gracias en gran par

te a la lealtad de las fuerzas armadas, que lanzaron sus tro

pa1 hacia Mosco para sofocar la rebelión en la sede par?amen

tarla. Igualmente Importante para el futuro, es el hecho de 

que Yeltsin disfruta de la comprensión y apoyo de la mayorta 

del pueblo ruso y de los lfderes regionales. 

Sin embargo al acercarse las elecciones convocadas por 

Yeltsin para diciembre de 1993, la idea de un Imperio ruso r~ 

novado tiene un gran atractivo para una población que se sin

tió humillada por el derrumbe de la URSS. 

La nación de una transición menos corrupta y mejor ad

mtni~trada a una economta de mercado tiene respuesta. pero -· 

gran parte del pueblo esta sumergida en la propaganda socia--
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lista, y se stente tndtonada por la ex~tblcl6n de los nuevos 

ricos rusos y por su aflctón a los casinos, autor y licores -

Importados, esto nos lleva a pensar que quizá la sociedad ru

sa apoyarta el autorttartsmo¡ aunque realmente creo que esto 

no sucederá. 

Otro problema al que se esta enfrentando Yeltsln es -

que las repOblicas étnicas como Tatarst&n y Bashkir!a, toma-

rán los acontecimientos de Musca para llevar adelante sus de

mandas de descentralizaci6n y autonomta local, por lo que 

Yeltsin tendrá que hacerles Importantes concesiones y también 

tendrá que prestar más atenctón a los intereses locales de -

los rusos, quienes tambtén quieren mas autonomta y menos ira-

puestos. 

En el momento en que las otras repúblicas de la desapA 

recida Unión SovHtfca deban analizar las consecuencias de su 

"dependencia económica y de unirse a la zona del rublo, no hay 

que pensar en un movimiento secesionista. ya que Yeltsin hace 

lo posible por manter una unidad equilibrada y darle gusto a 

todos; ya que necesitará la cooperaci6n de las regiones para 

organtzar las eleccionos primetldas para diciembre. 

Haciendo una recapttulactón en cuanto a la descripción 

de la URSS¡ a finales de 1989, y durante el gobierno de Mikhall 

Gorbachov, se oesta el fenOmeno de la desintegración de la --
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URSS, que culmina con un decreto que, a principios de 1990, -

establece oficialmente la desaparlcl6n de la Unl6n de RepQbli 

ca Socialistas Soviéticas. (2) y da lugar a el surgimiento de 

la Comunidad de Estados lndependlentes, Estonia, Letonia, Li

tuania y Georgia como nuevos Estados. 

Dicha Comunidad de Estados Independientes (CE!) se CD.!!. 

forma de manera similar a la Confederacl6n Helvética (Suiza), 

es decir, existen once (11) repúblicas que son totalmente In

dependientes en cuanto a su ·admlnlstracl6n y polttlca lntern• 

pero, frente a la comunidad internacional presentan una sola 

faz, una personal{dad. 

(2) 

Estas once repúblicas: 

Armenia 

Azerbalján 

Bielorrusia 

Kazaklst&n 

KlrgulzlstSn 

Moldavia 

Rusia 

TadjlklsUn 

TurkmenlstSn 

Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Estonia, Georgia, KaZA 
klstán, Klrgulzistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Ru--
sla, Tadjlklstán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 



Ucrania 

Uzbekistán 
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Constituyen a la CE!, cuyas relaciones internacionales 

son planeadas. determinadas y llevadas a cabo por Rusia, que 

dentro de este grupo. es la república con mayor superficie, -

producción de bienes y sobre todo, como motivo principal, --

aquella con la mSs extensa y vasta experiencia en el campo de 

la diplomacia y negociaciones internacionales. 

De las 15 república que solfan constituir a la URSS, -

sólo cuatro permanecen hasta la fecha como Estados totalmente 

independientes: Estonia, Letonia, Lituania y Georgia, encon

trándose esta última e~ negociaciones con la CE! para formar 

parte de ella. 

Es muy importante marcar y dejar en claro esta divi--

s16n, a nivel interno cada una es independiente, toman sus d~ 

cisiones, en realidad tienen una vida propia, sin embargo a -

nivel internacional. para los ojos y manejo con el mundo ex-

terno ellas se ven conformadas en la COMUNIDAD DE ESTADOS IN

DEPENDIENTES en donde la cabeza es RUSIA. Frente a ésto sur

ge la pregunta de por qué es RUSIA la cabeza y no otro, al -

respecto existen varias cuestiones que dan lugar a este enca

bezado. Podr~amos hablar respecto al territorio, la mayor -

porción de tierra es la de Rusia, es la m¡s grande; tamb1En -
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por razones de tradición en cuanto a la gestión diplom4ticas; 

préstamos 1nternac1onales, etc; por ello y por ser la mSs gran 

demente desarrollada, es que es la cabeza de ellas. 

En nuestro punto de vista la reconstrucción de los he-

chos que condujeron al fin de la URSS, no van en el sentido -

de considerarla como una seseci6n 1 si no m~s bien como un ·de~ 

membramiento., solo puede considerarse sesecf6n en los casos 

de Estonia, Letonia, Lituania y Georgia,, que se mantuvieron 

independientes de la URSS aan cua~do ésta mantenfa su indivi

dualidad, e incluso fueron aceptados como miembro de Naciones 

Unidas el 17 de septiembre de 1991. 

Sin embargo, con los acuerdos de Alma Ata, las otras -

repúblicas que constitufan la URSS se declararon independien

tes decretando oficialmente su separación de•la URSS como suj.!!_ 

to de Derecho Internacional y esto trajo como consecuencia el 

desmembramiento o disolución. El fénomeno del desmembramfen-· 

to es diferente de la seseción, ya que ésta última significa 

una disminución del pueblo y territorio de un Estado, no in-

sidiendo sobre la permanencia y continuidad de cada Estado. 

Por otro lado, el desmembramiento implica la extinción 

del Estado y el nacimiento de una pluralidad de nuevos Esta-

dos. 
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Sin embargo la seseci6n y el desmembramiento~ se veri

fica hipotéticamente una separaci6n del pueblo y del territo

rio original, por lo que el elemento determinante para disti~ 

guir los 2 fen6menos resulta ser la organización del gobierno 

del Estado. (3) 

Aunque existan los elementos materiales del Estado, que 

desde 1 uego se desprenden del Estado anterior, se esta en pr~ 

sencia de un nuevo Estado y necesariamente la organización 

del gobierno es diferente a la anterior, aqu! estamos ante un 

desmembramiento con la consecuente extinci6n del Estado ante-

rior. 

La decisión tomada en Alma Ata, decreto no solo la di

visi6n de la URSS, sino también el fin del régimen preexisten 

te con la explTcita supresi6n de la institución de la presi-

dencia de la URSS, invitando a Gobachov a renunciar. 

La reunión de Alma Ata, se~aló oficialmente el momento 

terminal de un proceso hist6rico, que de una manera, se deb16 

al fallido golpe de agosto de 1991, el cual condujo paralela

mente a la '"t!Tvisión entre las diversas república y a la supr~ 

sión del régimen pol!tico de la URSS. 

(3) Rivista D. Diritto lnternazionale, volume 75. "L'Attribu 
zione ·alla Russia del Segijlo Sovietico nell 'ONU, Ygo Vl-
1lani 1 p. 123 1 Ed. GlUffre, 1992. 
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La contraposici6n total a ese régimen ha sido reivin

dicada de manera particularmente polémica por el presidente -

ruso Yeltsin, 

Lo que ahora es muy discutible, es si Rusia puede con 

slderarse como la contlnuacl6n de la URSS, o si al igual que 

las otras repOblicas, estamos en presencia de un nuevo Esta-

do. 

Algunos piensan que Rusia, deberla excluirse de ser -

considerada sucesora en el status de miembro de la ONU y ocu

par el lugar de la URSS, ya que en términos del artlculo 4° -

de la Carta de la ONU, la admlsl6n de nuevos miembros esta -

subordinado a un procedl~lento y no se debe hacer por suce--

sl6n. (4) 

Hay que recordar que aunque la convencl6n de Viena del 

23 de agosto de 1978 sobre sucesl6n de Estados en materia de 

tratados, acoge la regla general de la permanencia en vigor y 

del resguardo del nuevo Estado, de los tratados en vigor res

pecto del Estado del cual se formo su territorio, el nuevo E~ 

tado¡ establece que lo mismo se aplica a los tratados consti

tutivos de organizaciones, pero "el nuevo Estado lo harl bajo 

la reserva de las reglas concernientes a la adquislcl6n de la 

calidad de miembro y bajo la reserva de toda otra regla per--

( 4) SI veola "art. 34; e peraltro dubblo che tale regula corrlsponda al 
dlrltto consuetudinario In materia; al rlguardo cfr. Glullano, ScOV.! 
zzi, Treves, Dlrltto Internazlonale. Parte genera le, Milano 1991, -
p. 409 y ss, Citado por la Rlvlsta di Olrltto lnternazlonale, Volume 
75, p. 124, Italia 1992. 
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tinente de la organización". (5) 

La Corte de Derecho Internacional, hizo un comentario 

en cuanto a estas disposiciones, diciendo que la calidad de -

miembro de la ONU, al igual que el derecho a formar parte de 

un tratado, no se adquiere automSticamente, sino mediante un 

procedimiento. 

En las Naciones Unidas, se ha sostenido una posición -

&naloga, ya que una comisión de la Asamblea General ha decla

rado: "Una vez que un nuevo Estado es creado, cualquiera que 

haya sido la Composición de su territorio y la población; ya 

sea que haya sido o no parte de un Estado miembro de la ONU, 

no puede en el sistema prevista por la Carta, prevalerse del 

estatuto de miembro de la ONU hasta que haya sido formalmente 

admitido como tal conforme a las disposiciones de la Carta". 

(6) 

En cuanto a la práctica de la ONU, no hay una certi-

dumbre, por que no siempre ha actuado conforme a los princi-

.pios antes mencionados, ya que muchas veces detr&s de sus de

cisiones hay aspectos políticos. 

(5) 
(6) 

Art. 4º de la Carta de las Naciones Unidas. 
Vedi Natlons Unies. Oocuments officiels de la deux1éme sess1on de 

~~ ~~·~~~~ é:1 ~~n~~~l~· c~:-!~!:1~n;º~~ ~~~~"un~;. :s~~ce~nl~ ~m~~!1% 
de la deuxiéme session de l' Assemblée générale, S1xiéme Comm1ss1on 
p. 37, Giullano, op. cit., XLIII, Milano 1990. Tomado de la R1vista 
di Oiritto Internazionale Vol. 75. 
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Es conven1ente apuntar, volviendo al caso en que Rusia. 

pud1era se considerada un Estado nuevo nac1do junto con otros 

Estados de la dlsolucl6n de la Uni6n Soviética, serla lnjusti 

flcada su atrlbuci6n de miembro permanente del Consejo de Se

guridad, ocupando el lugar de la URSS, puesto que el articulo 

23 de la Carta, determina nominalmente cuales son los 5 miem

bros permanentes del Consejo de Seguridad, y la Onica vla m4s 

o menos aceptable para sustituir a alguno de tales miembros o 

para umentar otros, es modificando formalmente el articulo 23, 

mediante el procedimiento de enmiendas previstas en el art. -

108 o en el cuadro de una rev1s16n en los Urmlnos del artlc!!_ 

lo 109. (7) La real ldad de haber sustituido en el consejo de 

seguridad Rusia a la extinta URSS, s61o se puede explicar a -

mi parecer en base a consideraciones pol!ticas. 

La extinción de la Unión Soviética, consecuentemente -

trajó una alteraci6n en la composición del Consejo de Seguri

dad (reduciéndolo a 14 miembros, de los cuales solo 4 son per-

manentes) y habrfa traldo un ineludible problema de revisar -

la estructura del mencionado consejo. 

Tal problema ha sido tratado desde el primer ano de a~ 

tlvldades de un cómite adhoc sobre la Carta de Naciones Unl--

(7) GonzSlez Campos, "Derecho Internacional PGbllco", Edito
rial Giuffré, p. 478. Citado por la Rlvista di Olrltto 
Internazlonale, Vol. 75, 1992, p. 125. 
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das instituido en la resolución número 3349 (XXIX) de la Asa~ 

blea General del 17 de diciembre de 1974 y trasformado con la 

sucesiva resolución número 3499 (XXX) del 15 de diciembre de 

1975 en cómlte especial sobre la Carta de las Naciones Unidas 

Y el refuerzo del papel de la propia organización, y volvió -

recientemente al centro del deporte pol!tico la cuestión de -

modificar la carta en lo relativo al Consejo de Seguridad y a 

la opinión que aunque solo es oficiosa han dado los Estados -

que se consideran actualmente entre las mayores potencias mun 

diales, tal es el aso de Alemania y Japón y tambi~n hay una -

profunda exigencia de "democratización" en la composición del 

Consejo de Seguridad, mediante una adecuada representación de 

los paises del tercer mundo, en particular de ~qu.ellos de Am! 

rica Latina, Africa y Asia. (8) 

De frente a las presiones provenientes de la mayorfa -

de los Estados. encaminadas directamente a modificar los asien 

tos de poder actualmente cristalizados en el Consejo de Seg~ 

rldad y la reacción de éste último y en particular de los --

miembros permanentes, ha sido extremadamente prudente y con--

servadora. 

Desde un punto de vista pol!tico y con cierta duda de 

que ésta sea la mejor respuesta a las exigencias reales de r~ 

(8) Rivista di Diritto Internazionale, 11 L1 Attribuzione alla 
Russia del Seggio Soviético Nell 'ONU", Vlllani Ugo, Vol. 
75, Ed. Gluffré, Milano 1992, p. 126. 
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novaci6n, y bajo el perfil jurfdico de un punto de vista con

servador de la composici6n del consejo, se ha determinado pa

rad6jicamente una modificaci6n, con el ingreso de Rusia en -

violacf6n a las normas de la Carta concernientes a las enmfen 

das y a la revisi6n. 

Es decir el ingreso de Rusia como miembro permanente -

del Consejo de Seguridad, ha sido en violaci6n a los estatu-

tos del mismo, ya que como he mencionado dichos estatutos men 

cfonan nominalmente a sus 5 miembros por To que Rusia, ten--

drla que µasar por un procedimiento, al igual que otros candi 

datos para que sea seleccionada o no como miembro permanente 

del Consejo de Seguridad. Sin embargo, sin ningún procedimi

ento, Rusia a ocupado el lugar de la URSS en el Consejo de S~ 

guridad. 

A. CONSTITUCIO~ POLITICA 

"Cuando los revolucionarios tomaron el poder en contra 

del gobierno zarista en 1917, inaguraron el 11 Congreso de los 

Soviets de toda Rusia, mismo que tom6 varias desiciones y re~ 

liz6 actos para consolidar las bases del poder soviético, La 

primera constitución de la RSFSR fue aprobada el !O de julio 

de 1918, ocho meses después de la revolucl6n de octubre, por 

el 111 Congreso de los soviets de toda Rusia. 
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En 1992 fue fundada la URSS sobre la base de un Trata

do de Federación de las RepGblicas existentes "y las que pue

dan surgir en el futuro". 

La segunda Constitución se promulgó en 1924, y tuvo 

por objeto consolidar el nuevo Estado Federal, y la unidad 

plurinacional. Entre 1924 y 1936 se reformó la Constitución 

para preveer el ingreso de nuevas repGblicas a la URSS; dell 

mitar la competencia de los órganos de la Unión y de las RepQ 

blicas Confederadas. 

La Constitución de 1936 fue obra de José Stalin y se -

trató con ésta de institucionalizar las estructuras polfti--

cas, sociales, econ6micas y culturales de la URSS. 

Introdujo en su texto el famoso principio socialista -

de que "en la URSS el que no trabaja no come" y 11 de cada quien 

segan su capacidad y a cada cual segGn su trabajo". 

s. Kravchuk profesor soviético, en 1958, en su obra ·

El Estado y el Derecho Soviéticos, comentó los principios b~

sicos establecidos en la Constitución de la URSS de 1936: 1, 

La dictadura del proletariado; 2. El poder de los trabajado

res; 3. La democracia socialista; 4. La alianza de la clase 

obrera con los campesinos; S. El principio de la propiedad -

estatal; 6. El principio de la obligatoriedad del trabajo; 

7. El principio del poder único y soberano; 8. El principio 
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de la Federaci6n Socialista y 9. El principio de la Autono-

mta. 

La Constltucl6n de 1936 fue reformada varias veces en 

1940 para el ingreso de nuevas repúblicas; en 1944 para perm.! 

tir a las Repúblicas Federales tener relaciones dlplom~tlcas 

y organizar sus fuerzas militares, el 11 de febrero de 1957, 

para transferir a las Repúblicas Federadas la facultad de re

solver cuestiones sobre dlvisl6n administrativa de las regio

nes y territorios. 

La Constltuc16n de la URSS de lg36 estuvo en vigor hai 

ta el 6 de octubre de 1977, es decir cerca de 41 años. 

La Constitución del 7 de octubre de 1977, fue obra fu] 

damentalmente de leonid Brezhney Secretario General entonces 

del Partido Comunista de la URSS y dirigente polltlco y admi

nistrativo de ese pafs, quien a la vez ocupó el cargo de Pre

sidente de la comisión constitucional el 24 de mayo de 1977, 

y en su mensaje al Soviet Supremo el cuatro de octubre del -

mismo a~o sefia16: 1'La nueva Constituc16n es la sfntests de 

todo lo realizado en los sesenta años de desarrollo del Esta

do Soviético. Es un esplendoroso testimonio de que las Ideas 

proclamadas por la Revolución de octubre. y los legados de L~ 

nin encarnan felizcmente en la realidad''. (9) 

(9) Acosta Romero Miguel, op. cit., p. 67. 
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La Constitución en general, significa un Estado de De

recho, la soberan!a del pueblo y una persucación al estableci 

miento de un Estado democrático; pero como sabemos. en la re! 

lidad se han dado casos de regímenes autoritarios que viven -

dentro de un marco constitucional. 

También hay una opini6n casi general, en el sentido de 

que las constituciones no pueden ser eternas y sin cambios, -

ya que las circunstancias, y las sociedades pueden establecer 

un cambio, reformar, adicionar o sustitufr sus normas, ya que 

surgen factores reales decisivos de las reformas, que se en-

cuentran en los tiempos del caMbio pol!tico y económico de la 

comunidad. 

As!, la constitución de la ex~URSS no pueden seguir ri 

gfendo a un Estado diferente, con nuevo sistema econ6mfco y -

polftico, con libertad y democracia; ya que estos cambios im

plican una transformación profunda y total, en la que lógica

mente entra la constitución. 

El presidente Veltsln, penso en el cambio irremediable 

de la constitución y en agosto 13 de 1993 rocibl6 el apoyo -

de los lideres de la mayor!a de las repúblicas y regiones --

autónomas a su proyecto para la aplicación del Tratado Fede-

ral y la nueva constitución, Yeltsin además propuso la crea-

ci6n de un consejo federal que, según determinaron los diri--



i36 

gentes regionales, tendrá un carácter consultivo. 

Boris Yeltsin también dijo "no tenemos ningún derecho 

moral, histórico ni jurfdico para destruir la integridad te-

rritorial de Rusia. Nadie podrá marginarse de los procesos -

que tienen lugar en Rusia, porque Rusia seguirá siendo un Es

tado único 11
• 

Asfmismo, propuso la creación de un consejo federal -

que, dijo "serfa un leglt1mo órgano de poder 11
1 aunque no ofr!_ 

ció mh precisiones. s.egún la Constitución vigente, el mayor 

órgano de poder descansa en el Parlamento; los lfderes regio

nales aceptaron la 1ntegrac16n de ese foro aunque espec1f1--

caron que sólo tendrá facultades consultivas. 

Además, se decidió convocar el próximo mes a uno reu-

ni6n conjunta de la Asamblea Constitucional, organizada por -

Yeltsin, y de la Comisión Constitucional del Parlamento, que 

elabora su propio proyecto. (10) 

Yeltsin en su decreto del 21 de septiembre de 1993, -

también habló acerca de la nueva constitución, y dijo que corr 

vocar1a al Parlamento para que el 11 y 12 de diciembre de 

1~93, se haga el proyecto de constitución. 

(10) Periodfco "La Jornada", 14 de agosto de 1993 11
• 
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Yeltsin quiere eliminar todos los remanentes del po--

der soviético en la forma más democrática posible, según las 

reglas del antiguo sistema. Una y otra vez se hicieron inten 

tos para convocar a elecciones anticipadas, -de acuerdo con -

la antigua Constitución, o de seguir adelante con una nueva -

Carta llagna aprobada en meses pasados por una Asamblea Constf 

tuyente, formada por m&s de 1,000 personas procedentes de to

da la Federación Rusa. 

Todos los cambios que se han dado en la ahora CE!, re

quieren reformar la Constitución, lo cual sólo pod!a hacerse 

convocando al Congreso del Pueblo, y no por medio del Soviet 

Supremo permanente. Pero para hacer que este proceso se pu-

siera en marcha, s1n tener que esperar a que se reunira el -

Congreso, y debido a que algunas repúblicas debfan elegir --

sus representantes antes de que se reuniera el Congreso, el 

Soviet Supremo reformó la Constitución y autorizó decretos ·p~ 

· ra que pudieran primero celebrarse elecciones en las repúbli-

cas. 

Con base en esa decisión, se celebraron elecciones en 

nueve rep~blicas, Rusia entre ellas, aun cuando no habla ba-

ses jur1dicas para hacerlo, y a pesar de que contradec!an la 

Constitución de la república soviética socialista. Los miem

bros del Parlamento ruso que combaten hoy a Yeltsin obtuvie--
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ron su escano de esa manera. (11) 

Pero pese al decreto de Yeltsln, sobre la reunl6n par

lamentaria para el proyecto de constftucfc'5n; no sabemos si ·e.! 

to se realice, ya que por el momento no hay parlamento y si -

no hay éste, Lqulén se reunirá a realizar el proyecto de nue

va constituci6n?. Bueno quizá suceda algo Inesperado para -

solucionar ~ste problema, aunque antes de que este 1993 ff na-

1 fce, nos podemos esperar cualquier cosa. Y ast ha sucedido, 

Yeltsin el 9 de noviembre a proclamado se nueva constltucl6n, 

eminentemente presidencialista, hecha a su modo y sin tomar -

en cuenta al parlamento porque ~ste no existe .• y seguramente 

plasmo en ella sus ideas de nuevo capitalista. 

"Las naciones que forman la comunidad internacional v! 

ven a partir de 1990 una etapa de mutaciones pol fticas, econ§. 

micas, social y también de transformaciones constitucionales, 

as~ Estonia, Letonia, Lituania, Georgia y las Repúblicas que 

integran la CEI, presumiblemente tendrán sus constituciones -

como paises soberanos e independientes en 1994". (12) 

B. SISTEMA ECONOM!CO Y MONETARIO 

A la calda de la URSS, los Estados que integran la CE! 

(11) Perlodico "Excelslor", 29 de septiembre de 1993. 
(12) Acosta Romero Higuel., op. c1t., p. 134. 



y Boris Yeltsin, estan llevando a cabo un cambio más, pero é~ 

te es dificil, costoso y nadie puede garantizar su éxito; nos 

refirimos al cambio de una economía planificada y centralista 

a una econom1a de mercado según el modelo occidental. 

Pero esta transformacf6n requerir~ de mucho esfuerzo y 

sobre todo tiempo. 

La propaganda comunista, siempre inventaba éxitos eco

n6micos y un permanente aumento del nivel de vida de la pobl~ 

ción, pero con el derrumbe del sistema, se comprobo lo que se 

presentia, es decir una situación econ6mica catástrofica. La 

producci6n se realizaba con maquinaria anticuada y casi no se 

invertta en nuevas instalaciones. 

Ahora, se considera una tarea importante para la tran~ 

formación económica la privatización de las empresas estata-

les. Otra esperanza es la ayuda occidental, pero esto no ba~ 

tara ya que será un proceso dificil y lento, ya que no es po

sible superar en uno o dos aftas, 40 afio~ de decadencia econ6-

mfca. 

Se requiere capital para la transformación y la CE! c~ 

rece de él, por otro lado los inversionistas extranjeros ante 

la falta de infraestructura e inestabilidad polltica, prefie

ren no arriesgar sus capitales en una aventura que qufz~ no -
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resulte. Pero lo que más necesita la CEI es la paciencia de 

su población, ya que esta les cuesta asumir a muchas personas 

que han padecido decenios de priv<ciones. 

Veltsin, en el proceso de transformación se ha encon-

trado con muchos problemas, por ejemplo, acusó al parlamento 

por socavar la privatización, pero también reconoció que la -

disposición del Banco Central para sacar de la circulación -

los rublos emitidos antes de !993 fue mal planeada., pero no 

la desautorizó, ya que tuvo que ser adoptada ante la escala -

inflacionaria y la creciente falsificación de la moneda. 

Yeltsin piensa que a fines de 1993, la CEI podr!a al-

canzar su estabilidad económica, cosa que yo considero casi -

imposible, ante el gran fénomeno inflacionario, falsificación 

del rublo, inconformidad de la población y por si fuera poco 

la inestabilidad pol!tica que vive Rusia con la disolución --

.del Parlamento en septiembre del mismo ano. 

Los recientes acontecimientos pol!ticos en Mosco, ante 

la desición de Yeltsin de disolver el Parlamento, son segui-

dos con particular interés por Washington, donde se encuentra 

la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los 

principales colaboradores en la transformación de Rusia hacia 

la economfa de mercado. 
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Por el momento el FMI, renov6 su confianza al Preside.!!. 

te Yeltsin, y no tiene previsto reforzar ni acelerar, los di

ferentes programas de ayuda concedidos al gobierno ruso., ya 

que segan el FMI su estrategia no es dictada por consideraci~ 

nes pól fticas. 

Sin embargo, las ayudas acordadas a Rusia por el FMI y 

el Banco Mundial han sido entregadas poco a poco, si tomamos 

en cuenta la amplitud de las necesidades de un pafs cuya eco

nomfa decae y las Importantes sumas prometidas por la Comuni

dad Internaciona1(44 mil millones de dólares), de las cuales 

Mosca sólo ha recibido una pequeHa parte (13). 

El FMI concedió a Rusia, en el verano de 1992, un cr~

dlto de mil millones de dólares para apoyar las reformas eco

nómicas en curso. La ayuda s61o duró hasta diciembre y, en -

junio pasado, el FMI desembols6 una primera parte de mil qui-

. nientos millones de dólares. 

Un segundo desembolso, del mismo monto, deberfa haber 

sido realizado en las últimas semanas de septiembre de 1993, 

pero el FHI decldl6 aplazar la operacl6n hasta que Moscú asu

ma las medidas necesarias para frenar su Inflación la cual -

nuevamente alcanza tasas muy altas y contener el despflfano 

de los cr~dltos, provocado por un mal pago presupuestarlo. 

(13) Per!odlco ~xcelslor•, 29 de septiembre de 1993, p. !, 
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Por las mismas razones el Banco Mundial suspendió tem

poralmente la concesión de un crédito por 600 millones de dó

lares. (14) 

Tanto el FMI como el Banco Mundial, muestran una rela

tiva serenidad, ya que aún con la disolución del Parlamento, 

Mosca no da marcha atrás en materia de reformas econ6micas. -

Los organismos financieros internacionales no desean comprom~ 

terse más mientras Moscú no de nuevas esperanzas para renovar 

la confianza. EUA comparte esta posición, y aunque Washington 

dió su apoyo a Boris Yeltsin no quiso presionar al FHI para -

lograr un esfuerzo superior. 

Es evidente el acercamiento de Europa oriental a la 

CEE, pero este acercamiento debe ser un proce~o paulatino, 

ya que la capacidad de transformación económica de aquellos -

estados no esta suficientemente desarrollada como para llegar 

a ser miembros rapfdamente de la comunidad. 

En cuanto a la unión monetaria en la CEI.; Rusia, Kaz~ 

jstán y Uzbekistán convinieron formar una unión monetaria. -

En el comunicado respectivo se prec1s6 que tomando en cuenta 

el alto nivel de dependencia mutua de las econom!as naciona-

le.s y la necesidad de preservar y desarrollar un espacio eco .. 

nómico común basado en la libre circulación de las mercanc!as, 

(14) Ibidem. 
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servicio, trabajo y capital, se creará la zona del rublo. 

Se llevarán a cabo negociaciones con los bancos centr~ 

les y los gobiernos de los 3 Estados para acordar el tratado 

que pondrá en vigor la uni6n monetaria. (15) 

C. SISTEMA DE DEFENSA 

Como sabemos la URS~ Junto con EUA, se disputaban el -

lugar de la primera potencia militar pero también sabemos que 

las razones geopollticas tuvieron un gran peso en esta carre

ra militar y en la formaci6n de alianzas militares. 

De este modo EUA integr6 junto a sus aliados europeos 

y Canadá la OTAN, y de forma inmediata a la constituci6n de -

ésta, la URSS intent6 entrar en esta para boicotearla, y al -

ser exclutda denunci6 a la OTAN ante la ONU como amenaza para 

la paz y' como una alianza agresiva. 

Mas tarde la URSS form6 el Pacto de Vars9via, que se -

fund6 en un momento en que la guerra fr~a alcanzaba su apogeo 

y como respuesta del bloqueo sucialista a la constituci6n de 

la OTAN. 

Desde entonces, los dos bloques se dedicaron a aumen·-

(15) La Jornada, 5 de agosto de 1993. 
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tar su potencial bélico, justificandolo por estrictas razo-

nes defensivas. 

En la OTAN, la superioridad nuclear de EUA era absol~ 

ta y en ella se basaba la estrategfa norteamericana de repr~ 

salia masiva, en caso de agresi6n, que guardaba relaci6n con 

la polftica mundial tendente a frenar las aspiraciones expa~ 

sionistas sovl~ticas. 

Pero la URSS fue recuperando terreno hasta establecer 

un empate nuclear. La búsqueda de m~todos que permitiesen -

dominar y superar la crisis, limitar conflictos y controlar 

la escalac16n en situaciones tensas, asf como el deseo de e! 

tablecer un equilibrio de los arsenales estrat~gicos a un ni 

vel susceptible de ser controlado, fue teniendo cada vez ma

yor significado en lai deliberaciones de los lfderes pnlftl

cos de ambas partes. 

Las repetidas y numerosas confrontaciones, contribUY! 

ron a intensificar la búsqueda de un sistema de seguridad b! 

sado en la cooperaci6n. Est~ búsqueda desemboc6 en los pri

meros acuerdos entre las grandes potencias sobre prohlbicl6n 

de pruebas nucleares. 

Estos acontecimientos, fueron ~1 inicio de una evolu-

c16n absolutamente nueva en las relaciones Este-Oeste. Mien-
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tras tanto Michall Gorbachov habta asumido el mando en Moscú, 

y bajo su nueva polftica, proclam5 reformas internas en su -

pats, y la democratización fue un requisito para la integra

ción de la Unión Soviética en la Comunidad Internacional, -

con esta polttlca Gorbachov intentaba mantener el papel de -

Mosca como gran potencia. 

La polttica exterior de la URSS se orientó en medida 

creciente hacta el establecimiento de un equilibrio con el -

Oeste, y, aunque con cierta agresividad, fue practicada en -

base a las propuestas y conceptos del mundo occidental. 

Las cuatro cumbres celebradas por Reagan y Gorbachov 

entre 1985 y 1987, en Ginebra, Re1kiavik, Washington y Moscú; 

mejoraron el clima polttlco. 

Los patses miembros de los dos bloques militares coi~ 

cidieron en el objetivo de llegar cuanto antes a un acuerdo 

sobre la reducc16n de las armas ofensivas pesadas, como tan

ques artilleria, infanterta, carros, aviones y helic6pteros 

de combate a un nivel mSximo igual y mucho mSs bajo. De es

te modo se pretendió disminuir la aplastanten superioridad -

convencional del Este y su capacidad de despliegue de amplias 

ofensivas y ataques por sorpresa. Ast bajo el gobierno de -

Gorbachov, en los patses del este las acciones encaminadas -

a una polftica sin guerra frfa, tuvieron gran aceptac16n. 



246 

La·OTAN por ~u parte, subray6 la voluntad de construfr 

puentes hacia el Este, refiriéndose a una comunidad trasatlS~ 

tica que fuera desde Vancouver a Wladiwostok y cuyas puertas 

estuvieran abiertas también para la Uni6n Soviética; con esto 

no quedo duda de la complementaci6n que existe entre la OTAN 

y la conferencia sobre seguridad y cooperaci6n Europea (CSCE). 

Con la cafda de la URSS, la preocupaci6n de la OTAN -

y del CSCE es el control del armamento nuclear que posefa la 

URSS. 

Partiendo de la necesidad de mantener bajo un mando -

único el espacio estratégico militar general y el control úni 

co de las armas nucreares. los participantes en el acuerdo -

de fundaci6n de la CE! convinieron encomendar, hasta que se -

resuelva la reforma de las fuerzas armadas, el mando del eje!. 

cito al mariscal Shaposhnikov, quien ocupaba el cargo de mi-

nistro de defensa de la URSS. 

La propuesta sobre este particular, se presentar& a -

los jefes de Estado de las repúblicas que integran la CE! el 

pr6ximo 30 de diciembre de ¡9g3. 

Pero ahora quien controla el armamento nGclear es Bo-

ris Yeltsin; sin embargo solo puede dar acci6n a este bajo -

el acuerdo de los presidentes de las ot1•as repúblicas miem---
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bros de la CEI. 

Las propuestas generales apuntan a la aflrmacl6n de -

los presidentes de las 11 .repOblicas de la CE!, acerca de que 

el control del armamento nuclear sea puesto en manos de un -

mando unificado temporal. 

Sin embargo, los presidentes de Rusia, Ucrania, Bielo

rrusia y Kazajastán que son las repúblicas con más armamento

nuclear, firmaron un convenio especial. en el que establecie

ron que las armas nucleares son parte de las fuerzas armadas 

de la comunidad y están llamadas para garantizar la seguridad 

colectiva de los miembros de la CE!. 

Los mandatarios tambl~n reiteraron que no serán los -

primeros en emplear tal armamento y que respetarán los acuer

dos internacionales firmados por la disuelta Unl6n Sovl~tlca. 

Yeltsin, lndic6 que todas las repObllcas, salvo Rusia, 

serán zonas desnuclearizadas, aunque el .presidente de Kaza--

jastán dijo que su república, retendrá las armas at6mlcas si 

Rusia hace lo mismo. 

Mas tarde en el mes de agosto de 1993, los ministros • 

de defensa de la comunidad de Estados Independientes, que In· 

tegraron las fuerzas armadas unificadas, decidieron transfor-
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mar esa estructura en un consejo de ministros de defensa y 

acordaron integrar una fuerza interrepublicana a desplegar en 

caso de insidentes fronterizos. 

Los paises que integran el cuerpo militar a desplegar 

en regiones fronterizas son Rusia, Kazajast~n, K1rqu1zia, Uz

bekistán y Tadjikistán; el comando central se ubicará en 

Dushambe, capital de Tadjikistán. 

También se acord6 que las repGblicas que integran la -

CE!, junto con Georgia-y Azerbaiján, manejen una polltica --

exterior coman en la pr6xlma Asamblea General de la ONU; tam

bién se propondrá la candidatura de Bielorrusia como miembro 

no permanente del Consejo de Seguridad. 

Sin embargo, la CE!, enfrenta la aparici6n de varios -

focos secesionistas y por ahora sus tropas se dedican a tra-

tar de apagaréstos.(16) 

D. SIMBOLOS NACIONALES 

A la calda del comunismo en la URSS, la bandera roja 

de la hoz y el martillo simbolos del comunismo, también quedo 

atrás. Esta bandera representaba a la URSS., al integrarse -

(16) Per!odico 'La Jornada', 25 de agosto de 1993. 
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la CE!, cada república adquirió su nueva bandera. 

La bandera rusa actual es de 3 franjas horizontales, -

la superior es blanca, la media es marino y la inferior es -

roja. 

Y también las otras repúblicas, han adquirido su nueva 

bandera., y sus nuevos escudos. 

En cuanto al himno nacional, que era para toda la URSS, 

también quedo en el pasado., y ahora en cada república se se

leccionará el nuevo himno nacional para cada cual. Asf por -

ejemplo en Rusia, se ésta llevando a cabo un concurso de com

positores para seleccionar el nuevo himno nacional ruso; y -

como dato curioso el compositor del himno nacional que 4uedó 

fuera de circulac16n., cuenta con 90 años y entro al concurso 

de selección. A la fecha de éste trabajo, aún ninguna repú-

bl ica a seleccionado su himno representativo. 



CAPITULO VI 

6, CASO DE CHECOSLOVAQUIA 

6.1. ANTECEDENTES 

Después de la cafda del muro de Berlfn y la desapav1-

c16n de la URSS; la influencia en otros pafses comunistas fue 

definitiva; asf el lo. de enero de 1993, desaparece oficial-

mente la RepOblica de Checoslovaqufa, para dar lugar al naci

miento de 2 nuevos Estados: 

La Repúb 1 i ca Checa y 

la República Eslovaca 

El parlamento surgido de las elecciones de junio de --

1992 aprob6 la 1ntegrac16n del gabinete checoslovaco, que ju~ 

to con las legislaturas de las Repúblicas Checa y Eslovaca d~ 

ber&n acordar la d1soluc16n del Estado Checo a mas tardar el 

30 de septiembre de 1992. Ante esto el mandatario checoslov! 

-co Vaclav Havel. descarto que el desmembramiento de su pafs -

se fuera a convertir en "una nueva Yugoslavtau. (1) 

ll) Perfod1co La Jornada, 3 de julio de 1992, P. 12, 
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La sucesi6n de Estados que se present6 en este caso no 

fue tan violenta e inesperada como la de la URSS, ya que des

pués de mGltiples negociaciones se acord6 la desaparici6n del 

antiguo Estado checoslovaco, dando origen as! a la República 

Checa con capital Praga y a la República Eslovaca, con capi-

tal Bratislava. 

La diferencia entre estos dos nuevos estados es que la 

parte de los checos es la parte desarrollada e industrializa

da; y la parte Eslovaca, es la parte agrfcola, por lo que es

tas diferencias nos empiezan a marcar una d1v1s16n. 

La divisi6n de Checoslovaquia también obedec16 a un r~ 

sentimiento hist6rico de los eslovacos, que ten!an dos ver- -

tientes b4sicas: 

La primera. no tener un Estado soberano, pues por casi 

·mil aílos estuvieron bajo el dominio húngaro y por otros sete~ 

ta se vieran muy vinculados a los checos. 

y la segunda causa, es un elemento polftico económico, 

ya que lo que hoy es la República Checa acapar6, desde la ép~ 

ca del imperio austro-húngaro, la din4mica industrial. Tal -

tradici6n industrial tiene una traducci6n pol!tica; sesga la 

parte checa hacia el liberalismo y la econom!a de mercado. 
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En cambio, las distorctones y carenctas de la economta 

eslovaca, orientadas a la industria pesada, ocasiona tensio-

nes y presiones sociales mas fuertes que en la parte checa. -

El resultado do esta presiOn scciol. ·~mbinada con la necesi

dad de definirse ~ocialmente, ser• • la pottica eslovaca 

hacia la izquierda. 

Y el principio de paridad pol!tica, que se estableció 

desde 1968, por el cual los checos y eslovacos ten1~n iguales 

poderes, llevo a un callejón sin salida: cualquier deslción 

econOmfca o pol!tica era bloqueada por alguna de las partes. 

El paTs estaba al borde de la in9obernabil1dad, por lo que no 

quedO mas opción que la separación pacifica, para evitar pro

blemas mayores. (2) 

As! checas y eslavacos se dieron cuenta de que lo me-

jor era la separación para fortalecer la estabilidad polft1ca 

y económica de ambos. Mucho se discute sobre qu1En tuvo la -

razón; pero mas que nada esta división era considerada por -

los propios exchecoslovacos como necesaria. 

La separación fortaleció la estabilidad económica Y P.2. 

(2) Periodtco Excelsior; febrero 8 de 1993, p.p. l Y 4. 
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lftlca checa y también la eslovaca que es gobernada por un g~ 

blerno minoritario. Adem!s contrlbuy6 a aclarar muchos aspe_s 

tos de las relaciones entre los dos pueblos. En consecuencia, 

las economfas de las ahora distintas repObllcas est§n estre-

chamenie ligadas, mientras que los eslovacos producen b!slca

mente productos intermedios, los checos productos terminados, 

bienes·de consumo. Sin ocultar el dafto obvio que caus6 la dl 

v1sf6n, es alentada observar como a partir de la separacf6n, 

el intercambia entre las Repúblicas se intens1flc6. (3) 

Pero en la separacl6n checoslovaca también Influyeron 

los cambios polftlcos y econ6mlcos que vlvfa Europa desde fi

nes de 1988, as! su presidente Vaclau Havel, cosecho los fru

tos de sus acciones de largos aílos en pro de la libertad, y -

al fin pudo ajustar cuentas con el sistema soclallsta-comunl~ 

ta. 

Entre los objetfvos que Vaclau Havel clt.o en su dlscu.!: 

so de agradecimiento en la Iglesia Paulsklrche de Francfort -

después de ser designado premio de la paz por los libreros -

alemanes, podemos citar los siguientes: 

- "Eliminar las barreras antinaturales entre el este Y 

oeste de Europa. 

(3) Perfodlco Excelsior, octubre 18 de 1993, P. 4. 
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- .Respecto ilimitado a la integridad y seguridad de ca

da Estado, Todo Estado tiene derecho a elegir libre

mente el propio sistema econ6mico y social. 

- Respecto ilimitado a los principios bSsicos y normas 

de Derecho Internacional, especialmente al derecho de 

autodeterminaci6n de los pueblos. 

- Realizaci6n de los derechos humanos, •• ". l4) 

6.2. CHECOSLOVAQUIA DESPUES DE LA DIVISION 

Checos y eslovacos separados a partir del lo. de enero 

de 1993, viven cada vez mas alejados unos de otros y con algu

nas fricciones en sus relaciones mutuas. 

El, ilturo de la uniOn aduanera, el sistema de pagos de,t 

pués de la liquidaci6n de la moneda coman, el régimen fronteri 

zo en la nueva 11nea divisoria y el reparto final de las anti

guas propiedades federales, son s61o algunos puntos que se per 

filan como los mas conflictivos entre Praga y Bratislava. 

El Primer Ministro eslovaco, Vladimir Macier, caus6 la 

semana pasada un considerable disgusto al gobierno checo de --

(4) "Scala". Revista de la RFA, "Por una superaci6n pacifica 
de la divisi6n", enero-febrero 1991, D20029F, Francf, - -
1991, P. 10. 
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Vaclav Klaus al anunciar la posible aplicaci6n de aranceles a 

las importaciones de Eslovaquia para mejorar el balance de su 

comercio exterior. 

Con esas restricciones, que ni siqutera fueron consult~ 

das con los demás miembros del gobierno. Vadimir Meciar pre-

tende evitar 0 1 al menos, aplazat• la devaluacf6n de la corona 

eslovaca, medida, que en la profunda crfsis que atraviesa el -

pafs, podr!a causar agitaciones sociales incontrolables. 

Checos y eslovacos tienen firmado desde el año pasado -

un acuerdo de uni6n aduanera y la aplicaci6n de esos aranceles 

·~arfa fracasar el tratado y llevarla a Eslovaquia a un aisla

miento econ6mfco total 11
, aseguran eéono"}fstas checos. 

También la frontera comOn, de poco más de 200 ki16me- • 

tros, hasta ahora sin vigilancia policiaca, se ha convertido -

es objeto de graves fricciones entre Praga y Bratislava. 

La parte checa presiona fuertemente a la eslovaca para 

que llegue a un nuevo Tratado sobre Ta frontera común y a un -

régimen fronterizo más riguroso para atajar la afluencia de i!!. 

mlgrantes Ilegales del Este de Europa, que utiliza la Repúbli

ca checa como territorio de paso en su camino a la vecina Ale

manfa. 
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Para el mtnistro eslovaco del Intertor, Jozaf Tuchyna, 

esa demanda '1es un intento de los ch.ecos de soluctonar sus pr.!!. 

blemar a expensas de Eslovaqufa, ya que • ~sto le saldrta mu-

cho mas caro vigilar la frontera que devolver a los indocumen

tados allf de donde vinteron•. 

Otro punto conflictivo es el futuro de l•s acciones, -

por unos 19,000 millones de coronas l678 mtllones de dOlores}, 

que los eslovacos adquirieron en la RepObllca checo el atto pa

sado durante la "privatlzact6n por c~pones• federal, al colo-

car sus ''puntos ·de 1.nverst~n 11 en empresas checas, m~s estables 

que las eslovacas. 

Pendiente de negoctactones al m&xlmo nivel queda tom- -

bién la divistan del gasoducto de transito que suministra el -

gas natural ruso a varios pats.:S de Europa Occidental r·eubre

T~ mayor parte de las necesidades de ese recurso energético de 

los dos pafses en que quedó dividida Checoslovaquia. 

Pese a las declarac\ones de polftlcos de los dos lodos 

de la nueva frontera sobre "la h.istorta compartida durante 74 

aftos, que no se puede borrar", las dos naciones vtven cada vez 

m&s aisladas y con mayor desconfianza mutua. lS) 

(5) Per!odlco Excelslor, 14 de marzo de 1993, "Frtcctones en
tre checos y eslovacos en los primeros meses de tndepen-
denc1a". Zayac Stepan. 
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El prestdente de la Repfibltca Eslovaca es Mtchal Kovac 

y su primer ministro es Vlad\mir Mectar; en cuanto a la RepO-

~ bl l ca Checa su presidente es Vaclav Havel y su primer ministro 

es Vaclav Klaus. 

En el mes de octubre de 1993, el primer ministro de la 

RepObllca Checa Vaclau Klaus estuv6 en México, y¡ el per1odlco 

Excelslor del 18 de octubre public6 una entrevista con él, de 

la cual me parecieron importantes las siguientes consideracio

nes acerca de la dlvisl6n de Checoslovaquia. 

"No esperamos nada de los desarrollados europeos, la 

reaccl6n de los socios occidentales de europa no ha sido 

ideal ... 11
• 

" ..• Las naciones que nosotros conside~amos como occide!!. 

tales fueron sorprendidas por el final del comunismo mucho m&s 

~ue los pafses del Este•. 

"La conformacl6n polftlca de la Repfibllca Checa, es la 

de una repOblica parlamentaria y camaral, Integrada por 200 dl 

putadas y 81 senadores. El presidente es elegido por las dos 

c!maras de manera separada, requiriéndose una mayorfa simple -

para su designacl6n. Su gesti6n es de 5 anos y s6lo puede oc~ 

par ese cargo durante dos per1odos consecutivos". 
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"Enfrenta adam6s la RepGblica Checa el crecimiento de -

un nacionalismo extremo y las contradicciones étntco-territo-

riales en la Europa del este y en los Bolc~nes: los peligros 

que derivan del flujo Incontrolado de los refugiados y el suml 

nistro de las materias primas estratégicas•. 

"Apruebo la apertura de las economtas y habrS que ver -

si las integraciones parciales ayudan a la tntegracl6n global 

o si la frenan". 

Aborda otros temas como que "la guerra fria es cosa del 

pasado, el mundo de hoy es más seguro y aunque existen proble

mas de corrupc16n e intolerancia, se podrf an resolver con un -

precio imposible; volver al totalitarismo". 

Por otra parte, se refiere a que es prectso ~que los -

pa1ses desarrollados abran sus economTas hacia nosotros, por -

lo menos como lo hemos hecho nosotros hacia ellos, no queremos 

transferencias de una sola vla, porque el problema no radica -

realmente en la ausencia o falta de dinero y de créditos, el -

que piensa así se equivoca aunque esto haya originado el enojo 

de muchos dirigentes del Occidente en mi contra". 

Aunque a ralz de la escistOn de Checoslovaquia se en- -

frentO a un panorama econOmico más favorable en relaci6n a los 

patses ex soci611stas, sin embargo su economta dista mucho de 
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los niveles que registra la Europa Occidental, Directa y cla

ramente es parttdario de la permanencia de la OTAN en Europa y 

es un fiel partidario de la presencia estadounidense en el CO.!J. 

texto europeo. 

"Su relaci6n con Austria es de primordial importancia. 

Comparten una frontera coman, aunque sin embargo, es posible .. 

que la relacl6n se deteriore a partir de los problemas fronte

rizos de las centrales checas y de los obstáculos impuestos 

por Austria a las exportaciones de la nueva República. 

Pero eso st. el gobierno ha reiterado en varias ocasio

nes que la única soluci6n a la crisis surgida en Rusta s6lo p~ 

drá tener una soluci6n: realizar elecciones libres y democrá

t 1 cas. 

Su transicl6n hacia una econom1a de mercado ha superado 

·tanto sus expectativas como los niveles de crecimiento de los 

demás paises socialistas y aunque durante el primer trimestre 

de este ano se presento un descenso en la produccl6n de 7 por 

ciento con respecto de 92, se prevé una mejor!a a mediano pla

zo al observarse un nivel de desarrollo relativamente positivo. 

En este mismo per!odo se observó una creciente particlpaci6n -

del sector privado en la economla que contribuye actualmente -

con 58.4 por ciento en el sector de la construcci6n, 60 por -

ciento en el de los servicios y 18 por ciento en el de la in-

dustria1:. 
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"Lo que nos pasa a nosotros es que necesttamos un c~m-

~io fundamental, radical del sistema. Necesitamos algo compl~ 

tamente distinto por parte de los patses desarrollados. Nece

sitamos que esos paTses desarrollados abran sus economlas 

hacia nosotros po~ lo menos en la misma forma, en la misma ma

nera, que lo hemos hecho nosotros hacia ellos. No queremos -

que se lleven a cabo transferencias en una sola v1a queremos -

intercambios ventajosos que traiga beneficios a ambas partes". 

A. CONSTITUC!ON POLIT!CA 

Como ya comentamos los momentos hist6rlcos que vive una 

naci6n son determinantes para que apareoca una constttuclOn, -

es obvio que si surge un nuevo Estado, tarde o temprano tendr4 

que redactar su propia constttuciOn. 

"Lo que signtftca en ctertos supuestos que los pueblos 

o los gobernantes en ciertos otros casos, han considerado que 

los cambios de la sociedad no sOlo reclaman reformas a la con~ 

tituct6n, stno la convocqtoria a un congreso constituyente, PA 

ra darse una nueva''· l6) 

(Gf Acosta Romero Miguel, Qp. Ctt., P. 7. 
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La constttuctOn en geneNl, s\gnlflca un Estado de Der~ 

cho y la soberanta del pue&lo en la mayor parte de ellos, aun

que hay que seílalar que generalmente se persigue establecer un 

Estado democrático. 

"Los polit61ogos contempor8neos consideran que las re-

formas constitucionales deben ser sometidas a referéndum popu

lar, pues de otra manera serán la expresiOn de la voluntad de 

los gobernantes y de las mayor!as calificadas de su partido -

que se imponen a la mayor!a del pueblo muchas veces sin anun-

ciar, ni consultar tales reformas". l7l 

Las repGbllcas checa y eslovaca, empiezan en este 1gg3 

su vtda Independiente, pero ambas tratan en sus reg1menes in-

ternos por tener una constitucl6n propia que se adapte a sus -

necesidades, problemas y a su nueva vida independiente, 

B. SISTEMA ECOHOMICO Y MONETARIO 

En la Europa oriental, las transformaciones requerirán 

no s61o anos, sino decenios para una adaptaci6n de los pueblos 

a 1 os cambios. 

(7) Ibid, p. 9. 
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Después de la dom\nactOn de Mosco sobre Cnecoslovaquia 

y el resto de la Europa ortental, el camino hacta una economfa 

de mercado libre se vtslumbra pedregoso y dffictl, 

Checoslovaquia como pats socialista contaba con una ec~ 

nomta centraltsta y planificada, La propaganda oficial de los 

paTses comunistas, siempre tnventaba exitos en sus planes eco· 

nomlcos y un permanente aumento del nivel de vida de la pobla

ci6n, pero tras el derrumbe del sistema, la situaciOn es cata~ 

trOflca, Entre las tare!s prtmordlales de las RepObllcas Che

ca y Eslovaca es la prlvattzacl6n de las empresas estatales, -

ya que la productividad de éstas es Inferior a la mitad de la 

producttvidad de las.empresas occtdentales. Las repObllcas -

Checa y Eslovaca, conffan y ttenen espuranza en salir adelante· 

gracias a la ayuda occidental, pero este proceso sera lento ya 

que no se puede cambiar de un dta para otro los procedimientos 

erroneos que se slguteron durante 40 anos. lS) 

El futuro de la un!On aduanera, el sistema de pagos de!_ 

pués de la llqutdaci6n de la moneda comOn y el reparto de las 

antiguas propiedades federales, han stdo puntos conflictivos -

entre ambas repObllcas. 

~l 

El saldo del comerclo Interno checo-eslovaco acusa el -

•scala". Revista de la RFA, "La economfa de mercado no -
es planificable", Stadlmann He!nz, enero-febrero 1993, -
D20029f, francfort 1993, p. 4. 
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ano pasado para Eslovaquta pastvos por cerca de 570 millones -

de d61ares tambas zonas contaban entonces con cierta autonomía 

comercial, aunque todav1a e.stuvie.ran polHicamente unidas); -

mientras que el limite de la compensación bancaria entre los -

dos paises fue establecido para este ano en s61o 160 millones 

de dOlares. 

Según el nuevo tratado de pagos, Eslovaquia se. ver& - -

obligada de ahora en adelante a saldar sus pastvos e.n monedas 

libremente convertibles, condtci6n practlcamente inviable, vi~ 

tas las escasas reservas eslovacas. {9) 

por si fuera poco, la se.paración de la antigu~ Checo~ 

lovaquia tiene dos límites. El primero lo estable.ct6 la CEE -

al fijar normas para que. checos y eslovacos, muy interesados -

en formar parte de Europa occidental, se Integren a la Europa 

comunitaria. 

Otro limite es e.1 acuerdo firmado por Polonia, Eslova-

quta, Hungrta y la Repúhltca Cll.eca, que. establece un mecanl.smo 

de. gradual apertura mutua de los mercados. El acuerdo fijó un 

lapso de 5 anos para lograr la meta. 

(9.l Ibldem. 
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La capac\dad de transfQrmact6n econ6mtca de áquellos -

Estados, no está suftctentemente desarrollada CQmO para llegar 

a st r!ptdamente mi.emhros de h. CE.E.¡ tampoco las instttuciones 

de la CEE están preparadas para una ampllac\6n acelerada¡ pero 

la nueva geografla poltttca de Europa exige una nueva y flexi

ble pollttca de áquellas organizaciones dentro de las cuales -

los Estados de Europa según su necesidades y deseos pueden co

laborar mOtuamente. 

No será fácil soluctonar estas tareas, pero extste la· 

voluntad por parte de los Europeos de integrarse todos para 

formar una Europa unida y alcanzar una economla conjunta. 

En cuanto a la moneda, la corona checa es para la repú

blica checa y la corona eslovaca para la República Eslovaca. 

C. SISTEMA DE. DEFENSA 

Checoslovaquia basaba su sistema de defensa siendo mie!!!. 

bros del pacto de Yarsovta, pero con el derrumbamiento del bl.!!. 

que del este, desaparectO dtcho Pacto, y ahora los patses del 

centro y del este de Europa, sobre todo checoslovaqu\a, Polo-

n\a y Hungrta, se constderaron parte Integrante de la Europa -

l\hre y aspiran a convertirse en mtembros de la Alianza Atl&n

ttco. 
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Entre tanto, todos los 9ohternos occidentales han com-

prendtdo que la conferencta sohre segurtdad y cooperactOn Eur~ 

pea tCSCEl desempeíla una tarea que, cuando menos durante cier

to pertodo de transictOn, no puede ser asumida por ninguna - -

otra organtzacl6n; la CSCE hrtnda apoyo fnstltucional y, por -

consiguiente una cierta seguridad, stno militar, cuando menos 

psicol6gtca a los pafses reformtstas del centro y este de Eur~ 

pa que se han segregado de las alianzas forzosas del este sin 

que por el momento, puedan vtncularse a las organizaciones ce~ 

trales de occidente, es dectr la OTAN y la CEE. 

Sin embargo la CSCE est§ todavfa muy lejos de disponer 

de verdaderas competenctas en cuanto a la polttlca de se9url-

dad. 

Europa central y del este estan en una poslcl.On muy dt_

ficíl, en lo refente a la se9urtdad, El Pacto de Varsovia no 

·existe, se perdi6 el equtlibrto del poder. Y la CSCE no logra 

garantizar la paz en Europa, la Comunidad Europea esta absorta 

en sus problemas internos, por lo que la seguridad de Europa -

esta sumamente vfnculada a la OTAN y a la presencia de EUA en 

el continente. 

Desde la caida del comuntsmo en 1~89, la OTAN ha tenido 

suficiente tiempo para reconsiderar y redefinir radicalmente -

su doctrina con respecto a la nueva s1tuaci6n, y no al momento 
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en que fue creada, es dectr para un mundo btpolar, por lo que 

deber~ abrirse a las nuevas deroocractas, 

O, SIMBOLOS NACIONALES 

Las Repúbltcas Checa y Eslovaca ahora son dos patses 11 
bres, independientes, nuevos y diferentes¡ pero en algunas co

$aS convinieron tener una sola representación, tal es el caso 

de las competencias deportivas, donde los atletas de cada rep~ 

bllca representan a "la RepOblica Checa y Eslovaca• conjunta-

mente. 

No sabemos st.~sta sltuact6n sea permanente, o sea solo 

un acuerdo temporal, solo el ttempo nos contestar~ esta cues-

tt6n. 

En cuanto a sus ~anderas y escudos, la Uandera Ch.ecosl~ 

vaca del tri&ngulo azúl y la franja horizontal blanca y roja, 

fue desplazada por 2 banderas diferentes, que conservan los -

mismos colores, pero ttenen diferentes escudos. 

En las cuestiones relativas a escudos, stmbolos, htronos 

y otro~ s!mbolos patrios¡ no hay reglas.de Derecho Internacio

nal respecto a esto cuando hay suces\On de Estados, por lo que 

cada Estado sucesor d\seíla su bandera, escudo e himno segOn -

sus convtcctones, gusto y necestdades, hay libertad en cuanto 
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a esto, con el ltmtte del respeto a terceros Estados¡ y esto -

es lo mas correcto, ya que nadie ttene autoridad para elegir -

los s!mbolos patrios de un Estado¡ mas que el mismo; serta una 

vlol ación al derecho de autodeterminación una tmpos tetón de é~ 

ta tndole. 

El Idioma de la RepQbllca Checa es el Checo y en la ~e

pQblica Eslovaca, es el eslovaco. 



CAPITULO Yit 

7. CASO DE YUGOSLAVIA 

7.1. ANTECEDENTES 

Aunque el colapso del comunismo ha desencaden~do las p~ 

stones étnicas y nacionaltstas en toda Europa, en ningGn pats 

ha avanzado tanto el proceso destntegrador destructivo como en 

Yugoslavia. Esta nact6n, en la que se mezclan cuando menos 

ocho grupos étnicos, entre ellos serbios, croatas, eslovenos, 

-musulmanes, hGngaros, albaneses, montenegnfnos, bulgaros, ju-

dfos, egipcios, etc.~ han sido desde hace años un polvorfn a -

punto de estallar. 

En un principio no habta eslovenos, croatas, serbios nf 

müsulmanes bosnios, sino s61o un pueblo eslavo que en el siglo 

Vt de nuestra era emlgr6 desde el norte del r!o Danubio hasta 

lo que posteriormente vino a ser Yugoslavia. Durante siglos, 

los t~rmtnos "serbfo" y "croata•• tuvieron tan s61o un signifi

cado geográfico. Hasta la fecha, los croatas, los serbios y -

los musulmanes bosnios siguen hablando la misma lengua eslava, 

el serbocroata. En la mayorta de los casos es imposible dete~ 

mi~ar, por el nombre de una persona, si esta es serbia o croa-

ta. 
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Stn embargo, la geografía, el subdesarrollo, la rell- -

gi6n y las diversas pflcttcas ~asadas en el prtnctplo "dtvlde 

y vencer4s" empleadas por varios Imperios, gradualmente separ~ 

ron a la gente e htcleron nacer el odf.o en su seno. Luego, -

tras la Primera Guerra Mundtal, las potencias occidentales 

crearon la primera encarnacl6n de Yugoslavia, el "Reino de los 

serbios, los croatas y los eslovenos~, a partir de las cenizas 

de los imperios otomano y austrohungaro y de los reinos de Se~ 

bia y Montenegro. Para entonces ya no había un solo pueblo e~ 

lavo, y todos se sintteron amenazados por este nuevo maridaje. 

Las disputas parlamentarias y las tensiones religiosas 

resultantes fueron similares a las luchas que en la actu~lidad 

afligen a frlanda del Norte. En 1929 naci6 el grupo terroris-

-ta croata Ustasha, cuyos agentes asesinaron al rey serbio de -

Yugoslavia en 1934. Ese lnctdente avlv6 el odio entre los se~ 

bios y los croatas, que ya era como una chispa~ y los nazis se 

·aprovecharon de ello cuando invadieron el país en 1941. 

La ocupación r4pldamente derivo en una guerra civil ét

nica, en la cual la violencia ejercida por el gobierno de los 

Ustasha, partidarios de los alemanes, era igualada por la de -

los Chetniks serbtos nacionalistas. 

Adem6s de esta guerra ctvtl, también se libraba una gua 

rra de liberación para expulsar a las fuerzas de ocupaci6n. 
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Una figura sobresalle.nte en esta lucha fue Tito, mitad eslove

no y mitad croata, que gozaba de crédtto entre los Aliados de

bido en parte a que su organlzaci6n militar comunista era mul

tlétnica, a decir verdad, Tito era equitativo: mataba yu-

goslavos sin distinci6n de su origen, si no eran comunistas. 

Tras expulsar a los tnvasores, Tito empleO la represi6n 

y el terror para erigir una nueva encarnaci6n de Yugoslavia. -

BaJo su sistema federal, la nueva Serbia era una sombra del a~ 

tiguo reino serbio, y gran cantidad de miembros de esa etnia -

debieron permanecer en otras repOblicas recién formadas, Ade

mas, Tito foment6 el nactonalismo macedonio al crear una repO

bllca en una regtOn que los serbios consideraban el sur de ser. 

bla. 

En vez de dar lugar a un di3logo entre los bandos opue~ 

tos, Tito procur6 barrer sus respectivas historias baJo la al

fombra. Con la nueva ldeologfa comunista, poi• ejemplo, los r!!_ 

yes medievales de los serbios y de los croatas se convirtieron 

en ~nacionalistas reacc1onartos". 

Sin embargo, el conflicto étnico no termin6 con el régi 

men de Tito, sino que se transform6 en un conflicto de fndole 

ecOn6mica 1 pues sus polttic~s en ese terreno const1tufan un -

sistema étnico-religioso de prebendas que s6lo exacerbaba las 

tensiones sociales. SI en Serbta, por ejemplo, se instalaba -
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una f!brica de cierto ttpo, entQnces los funcionarios del par

tido en Croacia y en otras repGblicas extgfan una igual, incl~ 

so si ello carecfa de sentido econ6mico. Las actitudes protes 

cionistas entre las repGblicas redujeron considerablemente la 

actividad econ6mica. 

En vez de una sola econom!a comunista ineficaz que no -

producla otra cosa que pobreza, ahora habla varias, y todas -

compet!an entre si. Nuevos y peligrosos nacionalismos "buro-

cr~ticos11 se estaban preparando para volver a convertirse en -

mecanismos de muerte en el preciso momento en que el Estado e~ 

munista se derrumbara. 

Si Tito hubiera otorgado libertad a los medios de comu

nicacl6n y permitido manifestac\ones pacificas, gran parte del 

vapor posiblemente se habrla escapado del efervescente caldero 

étnico. Pero la respuesta del dirigente fue la represl6n. 

El dictador murl6 en l98D. Yo visité Yugoslavia todos 

los anos de esa década, y cada vez me encontré con que la eco

nomla habla empeorado y con que la amargura de la gente habla 

crecido. Año tras a~o, la corrupta burocracia comunista, emp~ 

naba en conseguir prebendas para si y para sus repúblicas res

pectivas, le Iba arrebatando mSs y mSs poder a la capital fed~ 

ral, Belgrado. Los rencores hlst6ricos, atizados por la ere-

ciente pobreza, se sumaron al nacionalismo econ6mico de los --
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parttdos .comunistas locales, produciendo una explosiva combin!_ 

ci6n. 

Mientras que para el mundo e.xterior 1989 fue el ano que 

stmboltzaba la derrota del comuni:smo, en Croacta fue e.l ano en 

el que una corrupta_ elite. de e.x comunistas asuml.6 el poder. 

Volvieron a introducir slmboltsmos fascistas del tiempo de la

guerra en cantos y saludos, aterrortzando a·los serbios que -

habitaban en esa república. 

_ Entre tanto, el partido comunista serbio, dirigido por 

Slobodan Milosev\c, se afe.rr6 al poder recurriendo directamen

te al odio racial, M\lose.vtc se deshizo de sus opositores en 

el partido y en los medios de corountcac\"6n, convirt\6 el apar_! 

to comunista en una mliqutna de. terror dtrtgida contra los ero!_ 

tas ttnlcos y los musulmanes, y lue.go invad\6 las reglones ve

cinas de. Serb.ia. (.ll 

Dijo que Serbia te.n1a e.l de.be.r de defender a los ser-•• 

b.ios diseminados por las demas re.pQblicas de. Yugoslavia, aun-

que. tuvie.ran que re.currlr a la violencia para modificar el ma

pa del pals, Anadt6 que. ninguna oposiciOn pol1ttca ni protes

ta por el desorden econOrolco podr(a sobrevivir al llamado de -

las armas que harta Serbia, 

Reader•s Olgest Se.lecciones, "Porque estallO y
19

ugo
3
s,lavla", 

Kaplan Robert, p. 91 y s, M~xtco D.F., marzo 9 
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El orgullo nactonal es espectalmente fuerte entre los -

serbtos, pues Serhta, la Ontca repGbltca yugoslava que exlsti6 

mucho tiempo como Estado tndependtente, luch6 al lado de los -

victoriosos aliados en La Primera Guerra Mundial, mientras que 

Croacia y Esloventa, que constttutan parte del imperio anstro

h.llngaro luch.aron del ladQ de Alemanta 'I Austrta. De aht que -

los serhtos se sintieran los socios dominantes cuando se unie

ron a los croatas 'I eslovenos en 1918 para fundar el Estado m2_ 

derno Yugoslavo. 

Asf se desencalen6 la segunda parte de la guerra a VII 

yugoslava, después de una 1nterrupc\6n de 45 anos. 51 la pri

mera parte, librada en los años cuarentas, fue una consecuen-

cia del fascismo, la segunda es producto del comunismo, que -

llev6 a la gente a la pobreza, Ignorancia 'I represiOn nacional; 

lo que s6lo slrvio para altme.ntar su odio y resentlmtento. 

Tito conslgui6 unir a Yugoslavia, pero un precio dema-

stado terrible. Del mismo modo, esta atroz guerra sera Juzga

da como el último legado del comunismo en Europa Oriental. 

Los problemas que genero el comunismo, mas los senti- -

mientas de resentimientos y odios étnicos generaron enormes -

tensiones dentro de Yugoslavta, puesto que esto hacia que no -

hubiera homeginldad plena en Yugoslavia, por las diferencias -

menctonadas, y a esto anadimos que croatas y eslovenos vetan a 
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los serbios como ortentales despu~s de estar ctnco siglos. bajo 

el tmperlo otomano, m\entras que los serbtos vetan a los croa

tas y eslovenos como eslavos occidentallzados, alejados de su 

origen eslavo, mas germantzados que ortentalea¡ estas fractu-

ras nunca lograron superarse, entonces, Lcomo fue posible que 

de 1945 a 1991 se haya conservado la ex Jugoslavta? 

Hay 3 factores fundamentales: 

a). La personalidad del martscal Tito, 

b). El r~gimen pol1ttco sumamente represivo, y bajo la 

direcct6n de la ltga de los comunistas yugoslavos; 

el.. La amenaza sovll!ttca. 

De manera que la con~unc16n de estos 3 factores, mantu• 

vieron unida a Yugoslavta, pero siempre estuvteron presentes -

las rivalidades entre los grupos ~tnicos. 

El mariscal Tito y el régtmen polttico no permittan que 

las diferencias sal\eran a flote y cualquier intento de man1-

festactones nacionalistas, se encontraban con fuertes represi.Q. 

nes por parte del gobierno. 

T\to, como ya dijimos era croata, y sedi6 cuenta que la 

mejor f6rmula para mantener unido al pais, era no permitir que 

ninguno de los grupos étnicos prevaleciera mas que otro. Qui-
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za el grupo que ntstórtcamente ten\a más probabllidad de impo

nerse eran los serbto~, as\ que Ttto busco la mane.ra de dell.mi 

tarlos, y as\ en los sete.ntas le dló autonom,a a dos áreas del 

territorio serbio, sin consultar a los serb\os; al norte a la 

provincta de Vojvodlna lcon presencla hGngaraJ, y al sur a la 

pravtncl de Kasavo (con presencia albanesa). 

Tito tambtén logró nacer que de la parte sur de Serbia 

surgiera una nueva República que es Macedonia, con esto Tito -

debifttaba a Serbia y de pasa molestaba a las 9r\e.gos que no -

aceptaban que 11evar8 el nombre de Macedan~a, par que creen 

que un Estado Independiente. can ese nombre pudiera pedir la 

rilvind\cacl6n de terrttartas de la Macedonia histórica, de la 

cual Grecia tiene parte.. 

Pero en los años ocnentas estos 3 factores desaparecen, 

ya que en 1980, como menctonamos Tito muere. 

A finales de las ochentas, el desprestigio de los parti 

dos comunistas es evldente, y a esta le agregamos el debilita

miento y· problemas Internos de la URSS¡ asf que se acaban los 

J factores y salen a flote. las dtferenc\as y problemas de 45 -

años atrás. 

Durante estos 45 anos, hubo una coexistencia social, ya 

que hubo matrimonias mixtos, amigos de di.ferentes grupos étni-
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cos que vtvlan puerta con puerta, pero ninguna de las ~tnias -

dominaba a las otras, por que estaban dentro de un Esta~o uni

ficado, con estructuras poltttcas que lmped!an la hegemonla de 

un grupo sobre otro. 

Con los problemas que se empezaron a dar en Yugoslavia, 

Eslovenia decide tndependizarse, el gobterno de Serb\a consld~ 

r6 que el procedimiento de tndependencia seguido por Eslovenia 

no era correcto y que deb,a negoctar con el gobierno federal -

de Yugoslavia, pero pese a esto Esloventa se proclama indepen

diente; lo mismo sucede con Croacia, con la diferencia de la -

reacciOn Serbia, ya que en el caso de· Eslovenia no fue una - -

reacci6n tan activa porque la poblac\On eslovena es homog~nea 

l971 de eslovenos}, en cambio en Croacta, alrededor del 271 -

son serbios, y los nactonaltstas que llevaron a Croacia a la -

tndependencta se negaron a garantizar los derechos de las mln.Q._ 

rtas en Croacia, por lQ que los serbios se levantaron en armas 

en contra de la independencia croata. 

Los serbios de Croacia crearon un Estado lndependlente 
11 Crazina~, al cual nadie lo ha reconoctdo 1 pero ~stos serbtos 

no quieren vivir dentro da una Croac\a independiente. 

7,2. CONFLICTO EN BOSNIA HERZEGOVINA 

Posteriormente la acci6n se desplazó a Bosnia Herzegovl 
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na, con una situación mas compleja por la mezcla de grupos - -

@tnlcos y religtoso: En Bosnta hay: 

42% de eslavos musulman~, 

33% de serbtos ortodoxos, 

22% de croatas católtcos y, 

3% de montenegrinos. 

A principios de. 1SS2 musulmanes y croatas de.ctdteron i~ 

de.pe.ndlzarse y llamaron a un ref~rendum a la población, los 

serbios de Bosnh ptdleron que e.se refer@ndum no se. htclera y 

que primero hubiera una negociación entre toda la población pa 

r• llegar a un acuerdo constttuctonal que garantizar& a todos 

los grupos @tnlcos y reltgtosos sus derechos, 

Los dirigentes musulmanes y croatas dectdlerón no nego

ciar con los serbios, los cuale.s se abstuvieron, y Bosnia 

·tterzegovtna se declar& Estado Independiente. Los serbios se -

negaron a aceptar la lndependencta de Bosnia Herzegovina y se 

desencadena el conflicto que hoy vlvtmos. 

Como antecedente podemos de.cl.r que Bosnia Herzegovina -

nunca fue Estado (ndependtente, ya que estuvo dominado por los 

otomanos, despu@s tuvo una adm\ntstraclOn militar efectiva del 

Imperio austro húngaro, para después ser una repObllca del Es

tado Yugoslavo. 
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Tamblén podemos dectr que no bay poblacl6n bosnia, ni -

cultura bosnia, mas que de.sde. un punto de vtsta terrttori.al. -

Todo esto desencaden6 en una guerra c\vll en Bosnia Herzegovi

na; se cree que Serbta esta agrediendo a B.osnta, pero lo que -

pasa es que la poblact6n serbta de Bosnia Herzegovina se ba r~ 

velado contra los croatas y musulmanes de B.osnia Herzegovina: 

y Serbia apoya con armas, dtnero, viveres y hombres a la pobl~ 

ci6n serbia de Bosnia Herzegovina. 

Croacta por su parte apoya de igual manera a la pobla-

ciOn croata de B.osnta Herzegovina, 

La poblact6n musulmana es apoyada por pa(ses musulmanes 

como Turqufa e Irak, 

De modo que en este conflicto los 3 grupos étnicos son o 

malos, ya que es condenable el uso de las armas y cualquter tj_ 

po de "limpleza étnica•, 

Una salida a este confltcto serla que en Bosnia Herzeg!!, 

vtna siga como un Estado untftcado con sus fronteras actuales, 

donde convivan serbios, croatas y musulmanes, pero estos gru-

pos opinan que no quieren vtvtr juntos, por lo que esta salida 

no·se considera viable, r no se puede forzar la convivencia en 

tre ellos. 
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La guerra avanza dta tras dta, sin que se encuentre una 

soluct6n, Y al parecer los serbtos son qulenes estan tQmando -

la delantera, ya que: 

·''Los serbios bosntos aseguraron en dos ocasiones en 1 os 

últimos tres dtas que h.abtan derrotado a las fuerzas de defen

sa musulmanas y croatas y que kabfan tomado el control de Jaj

ce. Sin embargo, el Ej@rctto bosnio neg6 que la ciudad kubie

ra caldo. 

~Jajce no cay6 y no va a caer", declar6 el vocero del -

ejército Fakrudin Radonj etc, "La sttuaci6n militar actual en 

Jijee es inclusa mejor que lo era antes de la Oltlma ofensiva 

del agresor 11
• 

Mientras continOan los enfrentamientos en Bosnia, los -

mediadores internacionales incrementan sus gestiones para po-

ner fin al derramamiento de sangre que causo miles de muertes 

y desplazo a decenas de miles de personas. 

Cyrus Vanee y David Qwen, que presiden la Conferencia -

Internacional de Ginebra sobre Yugoslavia, Llegaron koy a Bel 

grado, donde se reunlT6n con funcionarios de Serbia, Montene-

gro y Croacia durante tres dtas, 

Antes de comentar la reunl6n con el presidente yugosla-
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vo Dobrlca Coste y el Prtmer M\ntstro federal Mtlan Pante, • -

Owen declaro a la prensa que las fuerzas armadas serhtas no 

cumplen al pie de la letra con h resoluct6n del Consejo de S!!,. 

gurldad de la ONU que prohtbe los vuelos sobre Bosnta, 

"No hay obseryadores de la ONU en el aeropuerto de Ban· 

ja Luka, donde se ytola la resoluct6n de las Naciones Unidas ••• 

Hubo acttvldad de helicópteros que no estS autorizada por la -

F,U.P.R.O.N.U. 1', dijo, pero agregó que no hubo vuelos de comb!!_ 

te'1 ." l2l 

En cuanto a este con ri teto, en primer lugar, creo que -

el error fundamental que cometieron los Estados indfvtduales -

de Yugoslavia, es el hecho de no ser capaces de ponerse de - -

acuerdo, En l!ste problema hace falta actuar y· en Yugoslavia -

no se ha hecho nada. 

Adem!s esttmo que la reacctón de los soc\os occtdenta-

les no ha sido Ideal.. Demasiado pronto- se pusieron del lado -

de una parte y contra la otra, y yo considero que todos tuvie

ron culpa, De cualquier forma creo que no extste posibilidad 

alguna de soluciones desde el exterior. Estoy convencida· de 

que cualquier tntervenclOn ajena sOlo aplazarta la solucl6n d!. 

f\nltiva y no la resolverta, 

(21 Pertodtco Excelslor, 29 de octubre de 1992 1 p. 3 y s. 
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En el mapa podemos ve.r y apreciar las divtslones de que 

hablamos. adem4s podemos obse.rva,r tres mayortas que claramente 

sob.resalen, la Musulmana, la Serbta y la Croata. 
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7. 3, CRONOLOGtA DE MOMENTOS CRUCtALE.S EN YUGOSLAVIA 

SIGLO IV 

SIGLO VI 

Los romanos dtv\dlUI la futura Yu9oslavia en los im

perios de Orte.nte r occtdente, 

Varias tribus eslavas se establecen entre ambos te

rrttortos, 

924 Los croatas fundan un Estado que se extiende, 

1102 Los reyes magiares, por motiv?s dtn~sticos, suben -

al trono croata. 

1362 

1882 

1912-13 

Los Turcos tnvaden, los balcones. 

Serbia reconquista la tndependencta perdida en 1389. 

Guerra de todos los patses balcanlcos contra el im

perio otoroano, 

l!ll8 Surge el reino de Serbh-Croacia-Eslovenia, bajo la 

dlnástta de Alessandro Kara9eor9evich. 

1934 En Marsella, el rer 'fUgoslavo es asesinado por una 

conJura Croato-Macedonta, 
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1945 Referendum Monarquta~Republtca vencen los comunls-

tas de Tlto y se proclama la Republlca Popular de -

Yugoslavla. 

19~3 Proclamacl6n en Belgrado de la federacl6n Yugoslava. 

1974 Tito concede mayor autonomfa a las republlcas. 

1!180 Muerte de Tito. 

1981 Rebelt6n albanesa en Kosovo. 

1989 Los serbios recortan la autonomla de Kosovo y Vojv~ 

dtna. 

1991 Eslovenia y Croacto proclaman unilateralmente su I!!_ 

dependencta. Dlsturh\os en Eslavonla y Oalmacla. 

1992 La guerra se extiende a Bosnia. La ONU sanciona a 

Serbia. 

La sltuacl6n de Yugoslavh, al Igual que la de los Est!. 

dos ha los que hemos hecho referencia, requiere de amp116 est.\!, 

dio. Aun cuando Yugoslavia no ha desaparecido como tal en la 

comunidad Internacional, su permanencta en ella es seriamente 

cuestionada. El conflicto Interno que ha desgarrado a la anti 
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gua Yugoslavia durante m&s de 12 meses ha dado lugar a la fac

tible creact6n de varios Estado~. 

Su sltuact6n tncterta, e lncluso desconoc\da para Nact2 

nes Unidas y para las facctQnes que luchan por •defender a sus 

pueblos" y "proteger su terrttorio" ha dado lugar a vartas 

htp6tesls, entre ellas: 

al. La desapartci.6n de tugoslavfa como tal, y la crea

ct6n de 6 nuevos Estados¡ 

bl. La creacl6n de un Estado Croata, uno Eslavo y otro 

Yugoslavo reconoctdos; 

el. El surgtmtento de Montenegro, Croacia, Macedonia, 

Eslovenia, Serbia y Sosn!a como nuevos paises. 

Yugoslavia se encuentra en uno de los procesos de desl~ 

tegract6n m&s violentos de esta d!cada; es precisamente por e~ 

~e odio que se profesan los distintos pobladores Yugoslavia, -

que ser& extremadamente compleja y delicada la solucl6n del -

confltcto, 

7.4. YUGOSLAVA DESAPAREClO O NO 

Yugoslavia en realidad no ha desaparecido, sigue exls-

tlendo para el Derecho lnternactonal, sin embargo la verdad es 

que el territorio de lo que era tugoslav!a, ya no es el mismo 
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que solfa tener, ahora ya es ex-yu9oslavta, ya que empteza a -

exfstir una divist6n en espectes de "mf.ntestados" lMacedonia, 

Bosnia, Estovenia, Croactal problema frente al cual las Nacio

nes Unidas se están preocupando y haciendo una serie de espec~ 

lacfones al respe~to. 

Pero, lporque decimos que Yu9oslavta no ha dejado de -

ex ts t ir? 

Bueno, es por que Serbia r Monte9ro usan el nombre de -

Yugoslavta, aunque las demas repDbltcas no están de acuerdo y 

la ONU les ha quitado el derecho a denominarse Yugoslavia, por 

lo que deberán buscar otro nombre, por eso la comunidad tnter

naclonal y los medios de comuntcaciOn se refieren a la ex-Yu-

gos l avf.a. 

La ex-Yugoslavl.a se desmerobro en 6 repúblicas que son -

las s t~utentes: 

l. Croacia con capital Za~reb,, 

2. Serbh con capital Belgrado, 

3. Montenegro con cap\tal Titograd, 

4, Esloveni.a con capiUl LJubijana, 

s. Mace don 1,a con capital Skopi.Je, 

6. Bosnia Herzegovina con capital Sarajevo. 
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En cuanto a las reglones autónomas de Kosovo y Vojvodi

na que forman parte de Serbta, ~stas han deJado de ser aut6no

mas. 

El problema que se está dando es que Yugoslavf a está y 

no está, es decir, de manera algun~ se encuentra, pero e.x\sten 

ffctamente, pues en su lntertor esta desintegrada, no extste, 

por ello, decimos que en realidad no se ha desintegrado en el 

sentido de que no se h~n integrado nuevos Estados, pero losª! 

pectas de territorio, población, gobierno, etc; entre otros, -

traen un problema grandlstmo, y st bien por un lado no se han 

formado, no quiere decir que no se stentan ya desintegrados, -

de facto, lo están, pero en cuanto a la vista Internacional de 

Yugoslavia, esta guerra, todos estos problemas los están vl~.

vfendo sus pueblos, un desmembramiento que a nivel social exl! 

te y que se materializa cada vez más en guerras. 

Este problema encierra un verdadero desgarre interno, -

violenta, dificil tanto en un nivel Interno como en un nfvel -

internacional, los cuest(Qnamtentos continOan, pues se ha man! 

festado un gran sentimiento negativo entre los mfsmos pueblos, 

no se sabe si desaparecerá Yugoslavia y aparecer~n 6 nuevos E! 

tados¡ o si bien se crear~n nuevos pafses, etc, la situacl6n -

es dura y todos estamos a la espectativa de los acontecimien--

tos, 



287 

A, CONSTITUClON PQLlTlCA 

Los fénomenos de mutactones de los Estados, como ra lo 

hemos dfcho, tienen repercustón sobre los ststemas jur~dtcos r 
en especial en las constttuctones, ra que un nuevo Estado re-

quiere una nueva constltuctón que se adapte a su nueva vtda SL 
cial. 

Asf cada pueblo de acuerdo con el ejerctcio de su sobe

ranta y de su autodetermtnactón, deciden que cam\nos segutrfo 

para la transformactón de sus normas constttuc\onales, o en t,!1. 

do caso convocar a sus parlamentos para que redacten su nueva 

constttucl6n. 

Serbta y Montenegro que ahora integran Yugoslavia, tie

nen una nueva constttuctOn que es de abril de 1991, 

E.l proyecto de consti,tuctón descentralizada para Bosnia 

He~zegovtna de pos guerra tendr5 un Estado central en el c~al 

estar&n representadas todas las étntas, segOn el texto presen

tado al consejo de seguridad en Nueva York, pero los mediado-

res lnternacfonales rechazan todo modelo fundado en 3 Estados 

étntcos separados, como desean loa serbios de aosn(a. También 

se.·.oponen a un Estado centraltzado fuerte, como quieren los m!!_ 

sulmanes, ya que éste no serta autortzado por croatas r ser- -

blos, 
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Las Repúbltcas surgidas como Estados independientes del 

desmembramtento de lo que era la federacl6n Yugoslavia, ten- -

dran con toda seguridad su propia constltucl6n. 

B. SISTEMA ECONOMICO Y MONETARIO 

Como sabemos los paises con sistema socialista mante- -

ntan un sistema de econom!a centralista y planificada, y ahora 

con la democratizaci6n la nueva Yugoslavia integrada por Ser-

bia y Montenegro, al igual que la República de Croacia y la R~ 

pública Eslovenia, pretenden ~acer un cambio radical pasando -

a la.economta de mercado, s(gutendo el modelo occidental, pero 

esta transformact6n no puede hacerse de un dta para otro, ten

dran que pasar vartos anos para que éste sistema económtco qu~ 

de bien establecido en Yugoslavia, Croacia y Eslovenia. 

La lentitud del procesQ se debe a que no es posible su

perar en 1 o 2 anos la decadencta econOmlca de 40 anos. 

Entre los cambios básicos para una economta de mercado, 

esta la privatizaci6n de empresas estatales. 

En la economla capitaltsta, nada ·funciona sin capital, 

pero se carece de @1 en los paises e.x-socialistas. Los inver

sionistas extranjeros se ven limitados en estos patses por la 

falta de Infraestructura 1 por los problemas jurldtcos que aún 
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no han stdo resueltos, por lo que nadte qute.re tnverti.r en. un 

pats que se encuentra en una guerra ctvtl. 

Yugoslavia tiene grandes problemas econ6m1'cos, al igual 

que Croacta y las .otras repObltca1 tnde~endtentes, ya que es-

tan devastadas por la guerra, su economta y come.reto se ha de

rrumbado, ya que éste últfmo ha stdo dlsminufdo considerable-

mente, por que se basaba en los patses socialistas, prtnctpal

mente con 1 a URSS, y el come reto con occtdente es muy reducido 

deb1do al caos que viven esos pafses, a la falta de calidad de 

los productos, a las adecuactones que exige el comercio en di

versas y al problema de &osnta Herzegovina¡ ya que los dtas p~ 

san sin encontrarse una pronta soluclOn a este conflicto. 

En cuanto a Bosnia Herzegovina, no podemos hacer refe-

rencia alguna al sistema econ6rotco y monetario, ya que en éste 

terrttorto todo es muy tncterto aOn, ·L31 

La moneda de Croacta, serbta y Montenegro es el dinar, 

ttene el mtsmo norob.re pero diferente formato y valor, es decir, 

es como el peso me~lcano y el argentino, que lo Ontco en común 

es al nombre y lo devaluados que. a!>tan, 

•scala", Revtsta de la RFA 1 diciembre 1992', "La econo-
mta da-mercado no es plantftcable', Stadlmann Hetnz, 
02ao2gf, franefort l99.2, p, 4, 
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C. SlSTEMA DE DEFENSA 

Al hablar de ststema de. defensa yugoslavo. nqs estamos -

reftrtendo solo al de Serbta y Montenegro que actualmente (nt~ 

gran l~ RepGbltca federal YugQslava, antes llamada RepOblica -

Federati.Va Yugoslava; pe.ro tamblén te.nemas que referirnos a -

las otras repúbltcas que integraban la ex-Yugoslavta; as( dir~ 

mos que Croacta ttene su propio eJérctto, 

En Bosnia, hay tres ejércitos: el de los serbtos, el -

de los musulmanes y el de los croatas; cada uno apoyando a sus 

fracclones de poblactOn respecttvamente; que luchan por el do

mtnlo de liosnia llerzegovi.na, éste conflicto cerno ya lo !ternos -

dicho se Ita convertido en una cruel guerra ctvll, por lo que -

los sistemas de defensa de los Estados que Integraban la ex Y~ 

goslavia estan muy activos, 

As,, durante var\QS me.ses, noche y d(a militares y civi 

les se !tan dedicado a pelear, descargando numerosas armas. 

Yugoslavia como es sabtdo no era parte del Pacto de Va~ 

sovta, ya que integraba el grupo de paises neutros y no aline~ 

dos en el marco de la c.s,C,E. 

perQ cuando los problemas étnicos empezaron, el ejérci

to yugoslavo se fracciono en 6 1 al Igual que la e.x-Yugoslavia, 

de modo que cada repObllca ttene su ejército. 
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La. conferenci.a sQb.re !>egurtdad y cooperaci6n Europea -

(CSCE)_, entre sus princi:pales tareas ttene la de la segurtdad 

y reducci6n de armamentos y las cuestiones humanitarias en Eu

ropa; por lo que se ha preocupado por lQs prQblema!> de la ex-

Yugoslavia, pero esta preocupactOn también ha stdo del Consejo 

de Seguridad de la ONU, que. conjuntamente con la CSCE, han tr~ 

tado de darle soluct6n ha éste conflicto, objetivo que desgra

ciadamente no se ha logrado, 

Pero la CSCE, esta le.Jos aún de d\!>poner de verdaderas 

competencias en cuanto a la polttica de seguridad. Esta real! 

dad, marca las posibili.dades y· Hmttes de la CSCE, que solo se 

basa en la v6luntad de cooperar, pero st nQ extste es~ volun-

tad, no puede nacer nada, como ~s en el caso de Bosn~a Herzeg.2._ 

vlna. 

O, S!MBQLQS NACIONALES 

Como sabemos Yugoslavia se desmembro en 6 repúb.licas, -

de modo que la antigua bandera de Yugoslavia desaparectO; Ser

b.ta y Montenegro que ahora integran Yugoslavia (aunque la ONU 

le ha quitado el derecha a llamarse Yugoslavia, y tendr! que -

carobtar de nombre}, tiene la bandera de las 3 franjas horizon

tales: una azul, una blanca.y una roJa, es decir Igual a la -

antigua pero sin la estrella. La bandera de Mace.danta era ro

ja con la estrella en la parte superior Izquierda, sigue sien-
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do roja pero sin estrella, En cuanto a Bosnta Herzegovtna, su 

bandera era roja con una bandera pequena de Yugoslavia en la -

~arte superior izquierda, esta stgue igual pero la pequena ba!!. 

dera no tiene estrella. 

Por lo que vemos los colores b8sicos azul, blanco y ro

jo conttnfian en las banderas, pero la estrella ha desaparecido 

de todas, ya que ésta simbolizaba el comunismo. 

En cuanto a los himnos nacionales, solo pudimos saber -

que la nueva Yugoslavia integrada por Serbia y Montenegro ya -

tiene un nuevo himno nacional al tgual que Croacta. 



CONCLUSIONES 

l. Al realtzar el recordatorio hlst6rico de los antec! 

dentes de los Estados que a fines del siglo XX han sufrido una 

sucesl6n de Estados, nos dimos cuenta de que los factores hls

t6rlcos fueron determinantes para el desmembramiento de los El 

tados y para la unlficactOn alemana; ya que para algunos pue-

blos europeos fue muy injusto y doloroso la manera en que USA 

y la URSS se repartieron al mundo, y esta arbitrariedad no po

dfa 'quedar sin consecuencias y consecuencias graves, como lo -

han sido las guerras qua se estan librando actualmente en la -

ex-~ugoslavta, los rencores étnicos e históricos, la caída de 

un gran imperto, es por estos motivos que el fénomeno de suce

slOn de Estados; sus circunstancias y consecuencias no puede -

pasar Inadvertido. 

2. El primer problema que ten,a que analizar al tratar 

el fénomeno de sucestón de Estados; es que era un Estado; éste 

como sujeto de Derecho lnternactonal PDblico, sus elementos, -

seguido por &que es la sucest6n de Estados7 y el reconocimien

to de un Estado ante la comuntdad tnternaclonal. As! conside

ré que una de las deftntctones mas acertadas de Esta~~; es la 

que lo considera como una Institución jurldlco-polltlca, Inte

grada por una población, territorio, gobierno y con soberanla, 

adem&s de tener capacidad para tener relaciones con otros Est~ 

dost lo cual es de suma Importancia para hacer las considera--
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clones de qutenes son sujetQs de Derecho lnternacional PObltco 

y asf, éstos en mi. forma de ver sQn: 

Los Estados; tanto los soberanos como aquellos que -

ttenen en alguna forma limttada su soberanta. 

Los organtsmos Internacionales, tanto los generales 

como los regionales o los especializados, o los per

manentes o los transttortos. 

El individuo, persona ftstca, considerado en lo indl 

vidual o Integrando grupos sociales que pueden consl 

dorarse sujetos de De.re.cho Internacional POblico. 

Pe.ro para nuestro trabajo, lo Importante fue constderan 

b3stcamente al Estado como sujeto de Derecho Internacional Pú

bhco. 

3. En cuanto a la sucesfOn de Estados¡ vimos que se dl 

vide en dos grandes grupos¡ la un\ versal y la parcial, la pri

mera se da cuando un Estado ahsQrbe completamente. la pérsonall 

dad Internacional de otrQ, cony(rtféndose en el tftular de los 

derechos y obligaciones de.tentados por el Estado anterior y vi 

mas el claro ejemplo de la ahsorc(On de la RDA por la RfA; la 

segunda se da cuando un Estado existente. toma sobres!, por c~ 

si6n voluntaria o forzada la sobe.ranta de una porci6n territo

rial que antes pertenecta a otro Estado¡ o se forma un nuevo -
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Estado por la desmemb.racHln de. otro ll)a.yor, como fue.ron los ca

sos de Checoslovaquta y rugoslavla¡ otra forma de. sucestOn pa~ 

cial, se da cuando un Estado que ha sido miembro de. una feder! 

ciOn se independiza de €sta¡ como sucedtO con Estonta, Letonia, 

Lituania y Georgia. 

4. Tambi~n analtzamos la doctrina clean-slate o de las 

manos limptas y la doctrina Nyrere, que son las mas tnovadoras¡ 

las cuales constderamos que de ntngOn modo la; podiamos apll-

car a las sucesiones de Estados en Europa a fines del s(glo XX, 

debido a que estas doctrtnas fueron creadas para las sucesto-

nes de Estados que se dieron con mottvo de la descolonlallza-

clOn e.n Asia y Afrfca prtnctp~lmente y por lo tanto, a s\tua-

ciones diferentes no podemos aplicar igual soluciOn, y es que 

cuando las menctonadas doctrinas fueron creadas, ni sus cread¡ 

res ni el mundo Imaginaba las Olttmas sorpresas del stglo XX. 

s. Por otra parte, los nuevos Estados y los gobternos 

q_ue sustttuyen a otros por vta ltcita dentro de un Estado CO"n.s_ 

t(tu!do, se enfrentan al reconoclmtento o no reconocimiento de 

terceros Estados. En suma, una nueva entidad estatal y un nu! 

vo 9oblerno 1 no requieren del reconocimiento para existir y d! 

sencadenar situactones Jurtdlcas. 

En el caso de los nuevos Estados, al aparecer en la 

escena Jurtdica tnternac(onal, sl bten entran a un r!glmen 
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ob.llgatorlo general, surgen nQrroal111e.nte ltb.res de. ob.llgac\ones 

particulares Impuestas por el antertor poder sobe.rano. Las -

normas para la suce.sl6n de los Estados asf lo señalan, salvo -

en algunos casos evidentes como los tratados que establecen s! 

tuaclones jur!dlcas objetivas o regtroe.nes humanitarios. 

6. Con el auge de. las organizaciones Internacionales -

ha aparecido la practica del reconocimiento colectivo, que su~ 

le tener lugar con la votacl6n a favor del Ingreso de un nuevo 

Estado, en el supuesto de que no existtera reconocimiento pre

vio por los Estados votantes, o contrariamente, al no recono-

cerle a la delegaclOn de un gobierno calidad representativa -

del Estado. El reconoc\m\ento puede ser expreso o t&clto, es 

dlscres\onal y fundamentalmente polltlco, se emite a menudo en 

razOn de los lnteréses del Estado, mas que por an&lisls lega-

les. 

Siendo polltlco el reconocimiento, se ha utilizado como 

un medio de pres16n contra los gobiernos que buscan legitimar

se ante la comunidad mundial y luchan por afianzarse en lo in-

ternoª 

7. En el caso de los fé.nomenos Jurtdl.cos-pol!tlcos eu

ropeos actuales, en mi Qp\nlOn, se d\eron como resultado de -

una polft\ca llevada a cabo por Gorbachov, que transformo las 

estructuras de lQS pafses comunistas, de movimientos y mantfel 
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tactones .pac\flca~ de. los pueblos con¡untstas en favor de la d~ 

mocracta, al Igual que al esfuerzo de los dlrtgentes polfticos, 

realtzando concertactones 1 reuntones y cumbres; asf la ~uman1-

dad entre 1987 y 1993 vive una ~poca de cambtos trascendenta-

les, debido a la ca{da del comuntsmo y al ftn de la quertatria, 

as! vemos que el nactmtento y exttnci6n de Estados no es un f! 

~ameno te6rtco, sino una realidad. 

B. Sin embargo el hn alabado fin de la guerra .frh y -

del ·enfrentamiento nuclear de las superpotenctas no a trafdo -

la tan ankelada paz entre los pueblos, porque los conflictos -

tdeo16gtcos ceden el paso a los enfrentamientos ~tntcos, raclL 

tas y religiosos. 

El nadonaltsmo se creyO superado en la Europa occtden

tal y en lo del Este se reprtml6 por el comunismo, pero a fi-

nes del siglo XX vemos caer a pueblos enteros en movlmtentos ~ 

nactonallstas como en la Edad Med\a, 

Con los nactonalt~mos surgen nuevas configuraciones es

tatales nunca antes otdas, ni regt~tradas en mapas; todas 

ellas sumtdas en confl\ctos ~tntcos como Transn\strla, checke

nta, Transl<.el, Clsl<.e\ y Q.l(aql(a en SudAfrtca'. 

El mundo busca nuevos prlnciplos y potencias regionales 

que equilibren las fuerzas polltt~as e Impongan orden, en vts-
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ta de los enredos entre los pueblos, donde surgen dfa a día -

nuevos Estados que no se attenen a ninguna regla. 

Los conflictos étnicos se convierten cada día mas en el 

problema domtnante. El prlnctpto de autodeterminaci6n nacio-

nal, se convertira en un mal del siglo XXI, si estos problemas 

continúan; ya que todos podrfan hacer valer su derecho de aut~ 

nomta, lo que trae consigo vtolencla, guerra ctvil y represiOn. 

La pretensl6n de un ststema comunttarlo propio crece con la n~ 

goclacf6n de los derechos de las minorías a las que tienden 

precisamente los Estados rectén constttufdos. 

El naclonaltsmo como el principio de divlsten mas obli

gatorio de la sociedad humana, a fines del siglo XX degener6 -

en un egq!smo divisionario. 

Sin embargo esto se de.be a que. el concepto en Europa de 

'Estado se desarroll6 en el stglo XIX. la Primera Guerra Mu~ 

dtal fue un momento de crtsts para ese concepto. De esa crf-

sts surgteron Checoslovaquta y Yugoslavia. La fundacl6n de -

esos Estados se alimento en el establecimiento de Estados na-

clonaltstas, haciendo de lado las diferencias @tnicas y reli-

glosas, Despuªs de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de 

Estado nactOn sufre otra crisis, y en muchos casos se estable

cen fronteras negociadas pol!ttcamente sin respetar la tradi-

ciOn hlst6rtca de siglos, que obedecerta a los Intereses de -

las superpotencias emergentes lUSA-URSSt. 
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9. Lo que e111pez6 ~ ocurrir en 1989, a Cltecosloyaquia, 

Yugoslavta, la RDA, la URSS, Polonta, Kungrla, Rumania y·Bulga 

ria; fue stntoma de que e.l sistema comuntsta se paraliz6. V'.i

no entonces un movimiento en favor de Ta democracf a 1 el Estado 

de derecho, la economfa lthre y los derechos humanos, que a la 

postre deffni6 y determ!nO a todos los pafses de Europa del E~ 

te. 

En esos primeros momentos los sentimientos a flor de 

piel sepultaron las v(eJas rencillas y problemas¡ mas tarde 

fue cuando, poco a poco, empezaron a surgir y definirse polfti 

camente y corri.entes diferentes, As t surge 1 a cris i.s, que con_ 

stdero tambi~n obedece mas que nada a un resentimiento hist6rf 

co. 

10. Reflrt~ndonos en partfcular al caso de la URSS, yo 

consfder6 que no hay una sucesfOn de Estados¡ excepto en cuan

to a la sesect6n de Letonta, Estonia, Lituania y Georsta¡ pero 

en relacf6n a las 11 repObljcas restantes, no considero que -

haya sucesiOn de Estados, ya que cada república se transform6 

en un Estado independiente, con su propio gobierno; pero ante 

la comunidad internacional son la CEI, entonces IPodrfamos de

cir que estamos ante una federactOn?, si vemos las caracterfs

ttcas del federalismo, bhtca111ente son las siguientes¡ consid~ 

radas por el Dr. lgnacto Burgoa en su libro de Derecho Constl

tuchrnal: 
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- "Etimol6gicamente, la palabra "federac\6n'1 tmpli.ca alh.!!. 

za o pacto de uni6n y proviene del vocablo hti.no foedus. Fo~ 

derare equivale, pues, a untr, a ligar o componer. Desde un -

punto de vtsta estrictamente 16gico, el acto de unir entra~a -

por necesidad el presupuesto de una separac\Gn anterior de lo 

que se une, ya que no es posible unir lo que con antelactOn i~ 

porta una unidad. 

Cuando dos o mas cQsas se unen es porque cada una de -

ellas permanec{a separada o desv(nculada de las dem§s, de tal 

suerte que la unl6n comprende inexorablemente la idea de comp~ 

sict6n, de formacl6n de un todo mediante la agluttnaciOn de d! 

versas partes. 

Esta acepclOn 16glca y etlmol6glca se apl(ca puntualme.!!. 

te en el terreno jurtdtco-polttlco por la que a la federaci6n 

se refiere. Si este concepto traduce ''altanza o uni6n", debe 

'concluirse que un Estado federal es una entidad que se crea a 

través de la composlc\6n de entidades o Estados que antes est~ 

ban separados, sin ninguna v\nculacl6n de dependéncia entre -

el los. De ah{ que el proceso formativo de una federaci6n o, -

hablando con m4s propiedad, de un Estado federal, deba desarr~ 

llarse en tres etapas sucestvas, constituidas, respectivamente, 

por la tndependencta previa de los Estados que se unen, por la 

alianza que concentra entre si y por la creacl6n de una nueva 

enttdad distinta y coextstente, derivada de dicha alianza. La 
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Independencia previa de. Estados soberanos, la untan formada -

por ellos y el nacimiento de. un nuevo Estado que los comprenda 

y todos sin absorberlos, Importan los tres supuestos lógtco-J~· 

rTdicos y practicos de la creación de un Estado federal. 

El Estado federal presenta determinadas caracterfsti 

cas Jurtdtcas que es menester precisar. Sea que una federa- -

ción se haya formado, dentro del sentido lógtco y etlmol6glco 

del vocablo, por la unión de. Estados lf:hres y soberanos pre- -

existentes, o se haya creado mediante la diseminación del po-

der central, lo cierto e.s que en cualquiera de ambos casos se 

plantea el problema netamente Jurldlco consistente en desentr~ 

ñar la naturaleza de la entidad federal. 

Se ha llegado a sostener que dentro de un r!g(men e~ 

tata.l federal existen dos soberanhs: la de hs entidades fe

derativas y la del Estado federal propiamente dicho. Esta te

sts, que se llama de la cosoberan\a y que fue expuesta por 

Calhoun y Sel del, af\rma que los Estados, al unirse en una fe

deración, crean una entidad distinta de ellos con personalidad 

Jur~dlco-polttlca propia. dotad• de órganos de gobierno, cedle~ 

do parte de su soberanfa en aquellas materias sobre las cuales 

ltayan renunciado a ejercerla, para deposttar el "poder sobera

nQ·· cedtdo" en un nuevo EstadQ. 

Se ha sQstenldo que st corresponde sólo a la entidad 
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po11ttca federal la sQberanla, en el eJerctcto de €sta concu-

rren los Estados parttculares para expresar la voluntad nacio

nal en la funcf6n legfslattva prtmordfalmente, 

Dentro de un ststema federativo, la sola voluntad de 

los órganos federales no basta para modf f\car el COdf go fede-

ral Supremo, stno que es menester la concurrencia de los Esta

dos federados para alterarlo precepttvamente. 

El Estado federal concentra los poderes recibidos de 

todas y cada una de las partes estatales que lo componen, y c~ 

yos poderes constituyen su soberanh, la cual, al Integrarse -

asf, autom~ticamente excluye la soberan!a particular de ellas, 

mantent~ndose como autonomla. En cuanto a la descentraliza- -

ciOn, ~sta opera en sentido Inverso, pues al existir prev\ame~ 

te el Estado unitarto, al or,an\zarse pol!ttca y Jur!dfcamente 

otorga o reconoce, en favor de las entidades reales o artifi-

'ciales que lo constituyen, una autonom!a para manejar sus asu~ 

tos \nteriores e inclusive ~ar~ est~ucturarse, pero respetando 

en todo caso las re9las, bases o principios que en el ordena-

mtentQ federal se impone.n 11
• 

Entonces vemos que la CEl cumple con algunas caracter!~ 

ticas, pero no con todas, por lo que yo no considero que sea -

una federacf.ón. 
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PQr otro lado, la e.xttnctón de la URSS y la aparición -

de la CE!, no solo es un cambto de nomenclatura, stno es algo 

mas profundo, como el cambto de ststema polfttco-econ6mtco de

fendido durante mas de cuatro dé.cadas. 

Tomando en cuenta las conslderactones hechas a lo largo 

de este trabaJo, y en especial las del capttulo relativo a la 

URSS; y sobre todo que la ciencia del Derecho cambia y evolu-

ciona paralelamente a las vtvenctas del mundo, considero que -

la transformacl6n de la ex-URSS en CEl no la podemos encaJonar, 

en tal o cual tnstttucllín; es un fénomeno su! génerl,s, ya quo 

tiene 'caractedsttcas espect~les; y st Ita esto le agregamos el 

Ingrediente poltttco, que stempre esta presente en el Derecho 

Internacional, yo no estoy de acuerdo en afirmar que en la - -

URSS se d10 el fé.nomeno de sucesl6n de Estados, 

Sin embargo, constderlí que la sucesión de Estados; si -

estuvo presente en los otros 3 casos estudtados, solo que no -

creo que todas las reglas relattvas a la sucesi6n de Estados -

se puedan aplicar de tguql forma a todos los casos, por que c~ 

da uno es diferente y por lo tanto cada uno necesita de solu-

cfones diferentes¡ por lQ que en éste trabajo no lte pretendido 

hacer una aplicaci.6n eJ<acta de los prlnctptos que ri.gen la su

cesión de Estados, simplemente lte dpdo mi parttcular punto de 

vista de como se han aplicado y como se podrln aplicar estos • 

principios a cada caso, 
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Retomando el tema de la URSS, podrfa pensarse que si -

hay sucesión porque desaparece la URSS para dar paso a la CE!; 

pero verdaderamente las repOblfcas Independientes son Estados 

totalmente diferentes que la URSS hablando jurldicamente; yo -

creo que no, los Estados que tnte~raban la URSS ahora estan -

agrupados con otro nombre y comandado por Rusia, que se decla

ro heredera de la URSS, Para mt los Estados que integran la -

CE!, juntos son los herederos de la ex-URSS, con otro nombre -

y sistema pol!tlco y econOmtco dtferente al sovt~tico, por lo 

que considero que todos estos Estados independientes no son -

los sucesores, porque len realidad son independientes?, si si

guen subordinado• al poder centralista de Mo•cO como antes. 

11. La belige~ancla no ha disminuido a pesar de que -

concl uyO la guerra frta y a los esfuerzo• pacificadores de las 

mistones de cascos azules de Naciones Unidas en paises como la 

e~-fugoslavta. son ~n vano. 

Cada acontectmlento que vive el mundo, es diferente, y 

no se puede apltcar siempre las mismas tn•tituciones, por lo -

que el Derecho Internacional Pfibllco esta y estar4 en constan

te evolución al igual que la vtda¡ y stempre influenciado de -

aspectos pollttcos ajeno• a los ordenamientos jurldicos. 
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