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INTRODUCCION 

El panorama de las relaciones internacionales d11 fin de 

siglo •• nos presenta cualitativamente distinto al que noe habia 

dafinido el marco de 11 bipolaridad de la ••;unda pos;uerra. La 

llamadA ••po•t-;uerra fria 1
' nos ofrece nuevo• problemas de dificil 

lectura p•ro de gran importancia pira •1 internacional i•t• dado 

que•• l• obliga 1 desarrolllr el An~li•is con ba•• en nuevo• 

paradigmu•. 

Es precisamente la crisis de los p1r1di;m1s una d• las 

caract•risticas m6s obvt.t.s de la si tuición d• la sociedad 

int•rnacional d&i nuestros dh.&1 lo que antas era casi un da;ma, 

ahora ha tenido que enfrentar la critica que requi•r• el nuevo 

h•t•rododsmo que predomina en el estudio ctenUftco d• la 

realidad internacional. 

E• por el lo qu• la r•vi•ión de concepto• impl lea una gran 

respan•abi 1 ldad para 

.,uaHnte ba•ando el 

las Relacian•!i Internacional••• ya qu• 

anAli&ls d• la rHlidad lnt•rnaclonal •n 

conc•ptoa u1vi•ado• padr•mo• llegar a cancluaian•• v•racws al 

•Nplicar •1 derrotero d• lo• acontectmientaa en ella. 

Uno de lo• concepto• que pide a grito• una r•vlalón -•A• qu• 

•n •u vigencia- en •u papel dentro d• la det•r11in1clón de la• 
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relaciones internacionales es el de NACJDN, y el de NACIONALlsttO. 

Ambos se han constituido como protagonistas de los mils violentos 

cambios que el mundo ha sufrido en el turbulento fin de siglo 

puaste que han provocado h aparición y desaparición de Estados 

nación. Junto a estos conceptos se encuentra el de 

SECESION en virtud de que el clamor de los pueblos 6ltimamente se 

ha dirigido hacia este ftn: erigir naciones en Estados 

soberanos, no imporh.ndo si para lograrlo se tengan que 

desintegrar los que ya estaban conformados. 

La presente investioacián se dedicara • eMpl icar porqué la 

secesión se da en el ph.no fActico y cómo es considerada en el 

terreno juridico. La hipótesi• central que intenta dar re•pue•t• 

a tal interrogante •• la •iguientes 

Las naciones conaid•rad•• como •l •lemento d•mogr&fico de la 

est1ticid1d, no son sujetos del D•r•chc lnternacionAl 

tradicional 1 aunque Qste 1•• confiere d•rtlchos como suJ•tos 

e•peciales. Uno de esto• derechos 11s •1 d•rKha que tienen Jas 

naciolW9 a la autod•t•r11in•ctón, incluy•ndo 1•• qu• •• 

encuentran dentro de un Estado nación con 111 que no n• 

identifican cultural o 4!itn1camente. E•tas pu•dan optar por 

1Sepi1.r1r•• y •rig1r5• como Eshdo soberano y al derecho a hacerlo 

se l• llama DERECHO A LA SECESION. 



111 

Sin embargo, las naciones se enfranh.n con que la 

efectividad de dichos dar•chos es aplicada ••lectivament• por 

parta de h comunidad internacional, y tal efactivid1.d ast.ti 

condicionada por factores geoestrat•gicos. Da elite modo, el 

éKi to d• la sepa rae i ón depender• del interés geoastra t6gtco que 

una nacián despierte en el seno da la socied1.d internacional y 

sólo podr.i lograrse !ii la mism1 sociedad intarnaciona l reconoce 

11 secesión como h.l. 

Par1 poder eJ11mplific1r 11 hipótesi• •• ha elegido el caso 

d• la Unión de RepUblicas Socialistas Sovt•Ucas ya qu• •U 

carActar multinacion1l reviste de singularidad•• al estudio da la 

naturaleza de la ••c••ión en la zona. Ad1111116s de que su 

reconflQuración ha alterado el •quilibrio d•l Ord•n •strat•gico 

intern1cton1l despu•s de qu• las r•públicas qu• la int•9r1b1n 

pugmaron por la s1tp1t-ación hasta que desint•Qraron al pa16, 

siendo ••ta l~ primera vez qu• •• d••int•9r1r1 una pot•nch. 

nucl•ar. 

El prim•r capitulo revisar• el marco t•órico d• ref•r•nc11 

para el t•ma y •• d•dicarii al anAl i•i• d• los concepto• 

necesario• para 

r•l•vD.ncia del 

nu•stro •studio. mismo revi•arA la 

d• la nación para 

Jnternacional•s, el D•r•cho Int•rn1ci~n1l P~bl tco y para la 

Geopoll t le•, 
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El capitulo segundo se dedicar.i a enfocar 

hiatórico que 1ormó a la URSS como un Estado multinacional 1 ico 

para podar determinar 11 natural•z• del mismo y empezar a wsbozar 

los motivos que tuvieron las repúblicas para pedir la separación, 

asi como para estipular cómo se dió esta. 

El Tercer capitulo se abocilr.ti a estipular la• razones que 

orillaron a las e>1-repUblicas sovitHicas a la sec111¡1ón tomando 

en consideración que no todas las separilciones fueron motivadas 

por el nacionalismo, y también se e>cplicart\ el porque d11l 

raconocimi•nto que la comunidad internacional 

9ec•sion••1 para pod1rr deapu•s concluir 

impl icacion•s d• lo anterior en el futuro de 

la Comunidad de Estados lndependi•ntes. 

otorgó a ta ltH 

con po•ibles 

las repll.bl icas en 

A t in de lograrlo se ha elegido apuntar Jos fund1.111entos 

teórico• m•• r•l•vante• para apoyar nuestras opiniones dejando d• 

lado quiz• alqunos detalles con eJ propósito de concr•tar y 

definir tanto •1 marco histórico como el conceptual. Dicho• 

apuntes ••rYi r•n sólo como punto d• refer•nci• para entender los 

nuestro• ya qu• el pr•••nte trabajo se propone, no dar respuestas 

absolutas o inequtvoca• a la serie d• int•rro;antes que ha d•Jado 

la redefinición del Nuevo órd•n IWndial, sino sólo dar una 

"!iitpl 1cación da lo¡ macan1•mos que interfieren en el curso de hs 

relaciones 1ntern1cionales y que, aunqu• son d•t•rminados por el 
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derecho, funcionan en La reo1lid11d con 1.p•Qo 1 1ntar•••s de 

diver•• tndol•, y qu• son muchas d• las v•c1u¡ d•J•dos de lado an 

• Cabe m•ncion1r qu• lo• d1to• utilizado• en h inv••tigact~n 
datan d• 1992 y que lo& mapas no ti•n•n pr•cisi6n carto9r•ftc1, 
ya qu• fueron •laborado• manualm•nte sólo para la• fin•• del 
traba Jo. 



I. llARCO TEáRICO. 

t .1. Qesarrol lo histórlcp dal Estado-Nación 

lncipi t vi ta nova. 

Dante. 

Vivimos en una sociedad por lo que, como ser•s sociales, nos 19rup•.as 

de diferent•s man•ras, y las maneras en que untcaos nuestr•s ~idas en 

sociedad, t:ienen un cariz politice. 

1Saa cu.il sea nuestra procedencia geogrAlfica, vivimos bajo una forma de 

agrupamiento socia.l-pol1tico, que es a &u v1tz, una forma de lo que se 

denomina Estado-Nación. Ahora bien, definir lo qu• es un Estado-Nación, 

ademAs de no ••t•r d•ntro de lo• fine5 dCI la presente 1nv1HtiQ1CiOn y, de 

ser muy ambicioso, nos conductrta casi in11vitabl•m•nte, a una conv•r••ciOn 

"bizantina", dado que la esencia y hs caractariatica• dal mismo, no son 

univocas. Asi, cualquier definiciOn o propuesta da definición, r•tul ta 

inviilida y hasta falsa, ai •• hace unihterah1•nte, atend1~·1do a los 

dif•r•nt•s criterios que intervien•n •n el an•lisis1 •1 historiador nos d;.. 

un punto de vtst.a1 el pol1tico, el Jurista, •l filó•ofo y el economista, lo 

definirjn y analizariin 1trav•• d& "otro cristal". 

Para •l internacionalista, el estudio y conceptualizacUn d•l E1t1do

NaciOn, r•sul tan fundi1ment1les, puesto que el orJoen d•l estudio de l&& 

r•l•ciones internacionales, se cincuentr1 id•ntificado pr•r:is1m11nte con •l 

surgimiento y arraigo de los Estados¡ ad11tniis, •• el Estado el suJ•to d& 
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estudio de las Relaciones Internacionales, y por si fuera poco, la misma 

palabra "internacional", es un adjetivo nacido y utilizado a rah del 

advenimiento de la "sociedad internacional", o sea del "Mundo Occidental 

Moderno". 

Como se habta mencionado anteriormente, llamamos ESTADO, casi 

indistintamente a todas, o casi todas, las formas da gobierno que tenemo!i 

en la actualidad Cl>, sin enibargo, es el desarrollo histórico qu• •·st• ha 

t•nido en las diferentes regiones g&ogrAficas del ph.neta, el que le da 

contenido a las muchas "versiones" de Estado que obs•rvamo• en la eacena 

internaciona1 1 independientemente de las disertaciones teóricas que han 

surgido a 1 rededor de las definiciones. 

t.- C1r. Croa•man, R.H.S-, Biograflt del E1t1do MgLlerno , Fondo de Cultura 

Económica, 4a. Edición, 19Bb. Mhica. p. 18 y 19 
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En otras palabras, aunque las definiciones nos sirven de una 

manara general, es muy relevante para nuestro traba Jo eMam1nar, aunque sea 

da una manera escueta, el proceso histórico que dio lugar al nacimiento y 

expansión de los Estados ( a los que en lo sucesivo se llamara ESTADOS 

t«JDERNOS, a ftn de evitar confusiones en la term1nologia, antes de analizar 

m.11s profundamente las partes que los integran>, ·asi como al origen de la 

sociedad internacional. Posteriormente, ésto nos serv1 ro\ para poder 

analizar aspectos importantes con raspee to a la naciGn <2>, y sobre todo, 

nos permitirA delimitar las diferenci1.s dentro de lo& Estados;. moderno¡¡. 

Etimoló91camente, la palabra ESTADO<~>, significa situación t:H, 

y proviene de 11~'·'• Sintomiiticamente, este término sa introduc• en 

Italia a fines del siglo XV, en relación a la evolución d• la socied1.d 

polttic1., anteriormente desit;1n1.da como~' CIVJTAS y la RES PUBLICA con 

•UG equivalente• en otra'i lenQUf.!4 por ejemplo, el voc1.blo alemitn "llu!.", 

sarA introducido posteriormente y con un significado diferent• (4). 

2.- Cuya acepción~· conceptu1Jizac1án •• analizarii con d•hlle en el 
apartado 1.2 

3.- Cfr. Basavll! Fernandez del V1.lle, Agustin, Teprt; d1l Estado. 
Fundamentos da fllo1gfh polltica, JUS Ba. ed.1q95, México p. 120 y tic. 

4,- Aunque por 9upuesto, ninouna de e9ta!i palabras se aJu9ta re•lmente a la 
nueva palabra .en sentido estricto. Cfr. Truyol y Serra, Antonio, Ir.A. 
Soci1d1d Internacional, Alianza Editorial, la Ed, Espa;;a 1987. p. 102, 
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Hablar de dónde surgió al vocablo al que nos referimos, as importante, 

y lo es aón mAoa el r•cordar la época de la que estamos hablando, puesto 

que antes del siglo XVI, s• ignora por completo el t•rmino, y en si, •e 

desconoce un tipo de autoridad CRntralizado, que est• "situado" para al 

control d• h orga.nización polJtica, y la cohesión de IA sociedad. 

Lu•go •ntonc•• 1 nuvstro punto d• p•rtida cronológico y geogrAfico, es 

Europa al final de h. Edad M•dia, pues es al aRo 1500 1 11 fecha que•• 

podrta tomar como parte-ac;iua• entre los ti•mpos modernos y premoderno•">. 

D••d• entonca• 1 el t6rmino.ESTAD0 1 extienda y desarrolla diverso• matice•• 

mis no sólo •• ••tendió el uso d• esta p1hbr1 1 sino tambten, 

preponderantement•, la forma d• agrupación pol t ttco-social que conocemos 

como Estado. 

Algunos autor••<6>, opinan qu• tomar los d•rrot•ros d• la historia, 

nos pu•d11 ll•var a no distinguir la •••neta d•l Estado, y tambi•n •• die•, 

que atenernos al positivismo, tomar •n cuenta sólo los fenom•no1-.Q.1.LH1 

tampoco nos ayuda a encontrar tal esenc h <7 >. Sin embargo es digno de 

conaiderarse al h•cho de qu• ••• en Europa donde vurge la t•rmtnotogfa, y 

donde empieza -si •• que •• pu•d• distim;tuir 

S.-Cfr. Kennedy, Paul, Aua1 y Calda dt las Grand11 Pgt1ncta1, Plaza y 
Jan••• Barcelona, 1989 p. 19 y ••· 
6.-Cfr. Bas1ve Fernandez d•l Valle, op. cit. p.120 
7.- Antes d• continuar, cab• recordar nuev1ment• qu•, ta pr•••nte 
inv•!ltigación, no so proponci profundizar acerca del concepto d•l E•tado 
sino sólament• do su d•v•nir histórico para poder lac¡¡rar la con••cuci6n d• 
nuestras fines. 



dónde empieza y dónde acaba d& desarrollarse el Estado-. Podemos entonces 

dividir nuestro estudio en dos partes• primeramente, distinguir los 

acontecimientos y tendencias que se dieron en Europa Occidental, por 

considerarlos el "gérmen" tanto de nuestra organización c:ivic:o politica, 

como de nuestra conceptualización acerca de la misma, y después 

consideraremos el correspondiente a la porción Oriental de Europa, dado que 

el estudio de nuestro caso encuentra su origen y cauce a partir da las 

caracteristicas peculiares que el proceso de conformación del Estado tuvo 

en tal ragi6n. 

1.1.1.- El Estado moderno en Europa Occidental. 

La aociedad •uropea del siglo XVI t es her•dara de h Chri1ti1nit1s 

t!!!d.W.11.t que tras al Imperio Bizantino, y la &Mpansión del lshm, habta a 

1u vez ocupado •l lugar del Imperio Romano, y que surge tras una cri5ui 

del universalismo imp•rial y, sobre todo, como una consecu•nci& directa dal 

resquabraJami•nto del poder de la Iglesia Católica Romana y 1us tendenct1s 

univars1li•tas. 
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El orden medieval se caracteriza -entre otr•s cosa9- 1 por taner un1 

economía agrícola local, y una distribución c1ntraltuda y graduada del 

poder pol 1 tico. 

" ••• El hembra medieval se encontraba atado al país donde vivía. Los 
caminos d• h •poca •r1n mucho peores de lo que h1bian •ido bajo •l Imperio 
Romano, y su comercio d•bfa confinarse, en la mayor parte de los casos, al 
m•rcado local. La economh dR la •poca, aminent•m•nt• de agricultura 
autosuficient•, bastaba para satisfacer la.s propias nec••idade• d• cada 
ald•H y las ciudades dependían d• lo• distritos campesinos mas c•rcanos 1. 
ella, para su alimentactan. El sistema feud.al fue la expr11si6n natural da 
esta economh. agrtcola loca 1. Un gobierno central poderoso n•c•si ta 
comunicaciones autcmtliticamente, y c1e en manos d& les propiet1rios 
1.gricch.s loc:1.les ••• " (9). 

Es precis1menh1 la d1u¡c:entr1l iza.c:ión del peder po11 tico, el punto mAs 

important&P para nuestro trabaJo. La dltbil red d• comunicacion•• 

pr.ictic1ment11 in111d~t11nte- 1 y por consiguiente, la dif1cil cohesi6n entre 

los f•udcs 1 hacia c1si imposible, la unif1c1cián de h• div•r•A• 

agrupa.cienes social•• bajo la autoridad d• un sólo pod•r c•ntral, A ltsto 

hay que aunar la Jerarquia. polttica fundada sobre un mod•lo de 11 pirtlimid• d• 

dos c1bezo1s" 1 •1 Emperador y •1 Papa, qu1 se dhdden la autoridad que •• 

•ncontr1ba unida b11jo los emperador•• romanos <9>. 

8.- Crossman, op. cit. pp.22. 

9- Cfr. Truyol y S•rra, op. cit. p. 30 
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En el aspecto politice y social, la estructura era fragmentaria y 

local, pero la. l9lesia ejercia un verdadero control espiritual universal, 

que lejos de unificar al "Cuerpo mistico de Cristo"<10>, colocaba al 

emperador en un sitio m.is incierto que el del Papa, y favor-ecia el poder 

individua.! centralizado. 

El tr.t.nsito del modelo de organización f•udal, al organizado como 

Estado Moderno, se l levd' a CAbo muy lentamente y en alguno• paises aun no 

ha terminado, o todavla no se lleva acabo. E&t• proc•so, pued• •mpezar a 

\'illumbrarse a través d• ciertas caracterhtticas diutinguibles en los 

diferent•• momentos históricos. La evolución que &e llevó a cabo en el 

aspecto organizativo, hacia ,91 Est•do moderno, consistió en que1 

"los madios rai.les da autoridi.d y admini•tración, que eran posesión 
privada, sa convi•rten •n propi•d•d pllblica, y •n qu• el poder de. mando que 
se venia •Jerch1nda como derecho de suJ•to, s• eMpropi& •n beneficio del 
princip• absoluto primero y lu11Qo d'11 Estado ••• 11 tll) 

10.- Ooctfina Paulina que postula, que la Iglesia, entendida como •l or\.Ípo 
d• f•ligreses y Jararqula, conforma el cu•rpo da Cristo. Todas unidos, 
formando un solo cuerpo, bajo una sola cabeza, logran •l bu•n 
func 1onamiento de la sociedad. 

11.- Weber, M&Mt Economi• y Soc11dad, PP• 225 y ss¡ IV, pp. 85 Gs, citen 
H•ller, Harman, TeorJa del E1tado, Fondo de Cultura Económica, M6Mico, 
1997, p. 146 
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Algunos autor••, tales como Karl W. D•utsch C12) o el mismo Heller 

<13>, diatinguen pAtron•• o uniformidadas en la intec¡aracián de la• 

soci•dade•, en su tr.lmslto hacii. •oci•d•d•• ••tatale&. Este camino 

recorrido por las sociedad•• •urop••• al final de la Edad M•dia, coincida 

con •l paso de la acumulaciOn origin1.ria de capital, hacia la acumullcián 

capitalista, propiamente dicha, por lo tanto, h1blamos del surgimiento del 

modo da producción capitalista. 

Al final de la Edad Med il, como ya •• mene ion&, •• comenzaron a 

debl litar los neMos de la Iglesia Cat1U ica con la• diferentes monarcas, 

como consecuencia de los desórdenes econ6tflico• y de di••minacUn del poder 

que •• vivh entre los feudos. Al romperse la alianza d•l poder temporal 

can •l ••pi ritual 1 las ciudad•• qu• habtan resistido lo• propósito• 

imp•rlales del Sacro Imperio Romano Germinlco, tuvieron que luchar para 

poder sobr9•alir en un "mundo", que, al cr•cer, la• habi• d•Jado a la zaoa 

de los acant•clmi•ntos. La eJCpan•i•n del com•rcia y de h• precaria• 

coMunicacione•, csi como •1 avanc• acel•rado de los de•cubri11iento• 

cientifico•, y sobre todo, de lb• ;eo;rAficos, ademA• d~l ;ran •MJ>UJ• dado 

a la'l art••• propiciaran que, durante ••• proceso, al;unas ciudades, 

12,- Cfr. Deut•ch 1 Karl 1 Las Nacign11 en Crisi1 1 Fondo de Cultura 
Econ6•1r:a, N•lco, 1'181. pp. 21 y ••· 

13.• Cfr. SUpra. nota 11 
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italianas principalmente, se des•nvolvieran en favor del caplhl, y lo que 

durante si.910• habla ,.ido una proteccián "Justa 11 de la economh, "just1cu" 

social, ley natural y salvaci6n espiritual, era ahora un •~torbo para la 

ganancia y para la iniciativa humana. El desarrollo de i'is finanzas 

internacionales, aparejado al surgimiento de una nueva clase soc.ial1 los 

burgueseii\ h. revolución an 106 métodos de cultivo de la tierra y de las 

laye~ de propiedad territorial, adam~s de la Reforma Protastante (14), 

terminaron da Definir el escenario donde apareceria el capitalismo y el 

Estado Mcd•rno, porque la filosofh de la propiedad individual, m~s no 

unitaria, en la consecucián del bien común, acabó con al equilibrio moral, 

y politice d•l f!".undaa al id•al m•di•Yal da un sólo oroani•ma •acial que 

controlara todo• lo• Ambito•, y lo r•mplazO con una nu•va •oci•dad da 

propietario• individuales. 

Ahora bi•n, para pod•r entender al ·proceso d• inteoraciOn que dió 

lUQar a la aparicián d•l Estada Moderno en Europa Occidental, •• tiene qua 

recordar que "individual" no a• sinánimo de upriYado 11
1 y qu• 11centr1lizar'1 

na e• siemprt1 antónimo da 11 descentralizar". El Orden 11•dieval carecta de 

cohesión en •l territorio, en el merc•do interno y en la concentración 

14.- Cfr. Crao• .. n, ap. cit. pp, 29 y H· 
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da poder. Favorecia el crecimiento de ciertos Señores poderosos, no de 

todos, y fragmentaba las relaciones entre los feudos, ya que el territorio 

estaba dividido por la falta de redes de comunicación y el deficiente 

sh¡tama de intercambio. En realidad Europa siempre habia estado polltica, 

social y económicamente fragmentada a pesar de todos los esfuerzos por 

unirla <15). El paisaje europeo era muy adverso al establecimiento de un 

control unificado, pero estimulaba la existencia de reinos y poderlos 

loca le& lVer Mapa 1). 

Esto tuvo implicacionas económicas y politicas dat•rminantes, ya que, 

no hubo manera de controh.r las tendencias comerciales qua surgian en los 

pu•rtos y mercados 1 no hubo QDblarno central que favoreciera o ponderara 

algón ••ctor especifico, o alguna actividad •conómica en particular¡ y 

sobre todo, la ins11guridad dadau las continuas luchas y 1~r111ione• entre 

los diverso¡¡ reinos, hicieron del belicitsmo, un motivador esencial dal 

c~rcio 1 las finanzas y da la misma formación d•l E.-tado. La amenaza a 

lo• Reinos, consolidó nuevas castas sociales Cb1nqu11ros, fabricante-a de 

!!!.- Cfr. Kennedy, º?• cit. ?• 45 
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da armas, artesanos y comerch.ntes>, ya que ninglln gobierno de h. época 

podf.a financiar sus guerras y tenia que recurrir a los préstamos, a vender 

valores, titulas o a la recaudación de impuestos. Si se aseguraban tales 

ingresos para el Estado, se podia garantizar también la fabricación de 

artefactos bélicos, y por tanto, h seguridad del mismo, adem.1is de 

h.vorecer h circulación del capital. 

"• •• En muchos aspectos, este sistema bidireccional de recaudar y 
ga•tar stmultAneam•nte grandes cantidades d• dinero, actuaba como fuelle, 
pu•• fom•ntaba. el desarrollo del capitalismo occidental y de la propia 
Nación-Estado ••• 11 C ló >. 

Adem~• da ~sto, habr~ QUQ mencionar al impulso qua tal desarrollo dio 

al r•finami•nto de las t•cnicas y estudio &obre la1. 9uarra, la Politica y la 

G•ografiil, asi como a la incorporación de los adelanto• ciantificos y 

tecnológicos al Ambito militar. Asi, el desiil.rrollo de los •J6rcitos 

individuales •n ara• d• la d•f•n•a local, propicia •1 •urgimiento, no de 

uno, sino d• varioa Estadoft •n 11 porciDn occidental d• Europa, y ••tos 

16,- lb1d•m. p, llS 
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" ••• No es tautológico decir que el Sistema Europeo de Estados 

desentralizados, 1ue el gran obsti&c:ulo puesto a la descentralización. Como 

e>eistia una determinada cantidad de entidades politicas competidoras, la 

mayoría de las cuahHi pos•ia, o podia comprar los medios n•cesarios p1.r1 

mantener su indepand&ncia, ninguna de ellas podía alcanzar sola h. 

posibilidad de eJercar el dominio del continente ..... (17> 

Finalmente, la consolidación dal Estado como una unidad ind•p•ndi•nt• 

de acción militar, económica y politica, tanta que cristalizarse como una 

centro de decisión Jurfdica1 en otras palabraa, se hacian n•c•••rios 

nuevos conceptos Juridicos, desconocidos dentro del drden m•dieval 1 

dominado por las ideas de la ley y la religión naturale• ( es decir, la 

idea de que 11 ncc:ión del 11 bi11n 11 ·y el "mal" se enc:uentran impra1os 

naturalmanta sn el alma d1tl ser humano>. La unidad Juridica y de peder del 

Estado fue obra de h monarquh absoluta. (18). 

17.- lbidem. p. 50, A este respecto volveramos mAs adelante al cantra•hr 
al proce10 en la Au•ia Zarista. Cfr. lnfra. 2.1. 

18.- Cfr, H•ll•r 1 op, cit., p. 152. 
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Aunque estos acontvcími11ntos vieron nacer a los E•tadou -tal como 

log, concebimos en la actualidad- al inicio del Ren1C1m1ento en Jhlia, 

fue en Inglaterra, tiempo atr.t11 1 donde encontramos lo• primaras 

antecedentes del EBtado moderno. Este ejemplo nos sar.t de utilidild .al 

comparar los h•chos en Ru~ua1 

u ••• La conquista nor.manda dio por resultaiJo la impo~ic.i6n del siatema 
feudal desde arriba. Inglaterra, 11 revé• de la mayor parte de los paises 
•n •saa 6poca, fue 'feudalizada' por un11 ';'J&quertisima clase ;obernant•, 
dsriv4ndose de ésto que su gobierna fuera mucho m.t.s centralizado. El rey 
peseta r&almonte h tierra, la daba en va1-allaje a los. t.sñoreti, teniendo 
buen cuidado de diYidir sous haciandas, y retener siempre suficient•• blene• 
para mantener su suparseñorfa contra cualquier pa$ible rival. 

Par asttt motivo, tas comienzo~ del Estado-nación se encuantran en 
lnglaterr11 .... datando sus primeras manifestaciones; d~l atto 1100, cuando ya 
ancontr1mos qua el pod•r central del rey ara considerada como d•t•nsa 
contra los ser\ores locales. La alianza de 1.1n rey nortr.ando con sus 'il.Ubditoa 
saJcnes hizo mucho pu·a unificar a la n1ciOn .... he viejas co1tumbres 
sajonas fueron ahborAndo~• en una ••tructu.ra de derecho camón, cuya 
administr•ciOn eJerciUa monarquta, y en seQundo lu9ar el primiti.Yo conseJo 
d•l rey, formado por di9n11tarios temporales y espirituales, fue al nócleo 
d•l Qobierno representativo ••• •• (19) 

Vemos de este modo, qua el proc••o de integración de los Estado• no 

fu& uni form• •n tod1 Europa. Lo que si pcdrtamos afirmar que ¡,e dio con 

ci•rto vinc:ronismo, fue la popularización d•l término ESTADO, 

cainc:idiendo éste hec:ho con h expansión dol c•pit&lisrno comercial. 

19.- Cros•m1.n, op. cit. p.,1. 
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El MERCANTILISMO, de los siglos XVI y XVII, cuando la vida económica, 

antes controlada por la Iglesia, se transfiere a la vigilancia del Estado, 

impulsa el afianzamiento de la identidad de los mismos. LA politica 

económica del Estado mercantilista, basada en la acumulación de riqueza, le 

did un fuerte impulso al desenvolvimiento del capital y a la conversión 

paulatina de la acumulación originaria en acumula e ton capital is ta 

propiamente dicha 1 promovió la eMpansián del capit.alismo, hach. todas taS 

r•giones del planeta, inctuyando a las rect•n descubierhs y conquistadas, 

y, favorecici enormemente el comercio interestatal. (20>. Se puede decir 

que en el desarrollo del c&pitalhsmo •ncontramos el orfgen y las causas da 

forn1ación d•l E•tado moderno, y que al mismo tiempo, sUo a raiz de la 

.aparición del E•t•do moderno, •• d11•arrolló el capitalismo. 

Hencion1bamos con a.nterioridad que algunos autores ha.n con1iderado 

Qeneralidade& •n cuanto a lo• prace1os d• formación de lo• Estadas 

modernas. ld•nti ficaremos tales t•ndencias can el desenvolvimiento de los 

acontecimientos hist6ricos en Europa Occidental C21 > t 

20.- Cfr. Heinz Sonnt.;.Q, Rudolf, Valecillo•, H•ctor comps., El E1t1dD 10 11 
C1cit1l l1mo ContemcorAnpo, SiQlo XXI• 91. Edición. H1hico 1988. PP• 9 y ss. 

21.- Cfr, D•utsch, Korl. op, cit. p.p. 2~ y ss. 
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1.- El paso de la agricultura de subsistencia y el 11odelo de econot1ia 

autckrata, a una. acanatmia de cafltbia, llevado pl1mamente a cabo en los 

paises de la porción septentrionill y mediterranea de Europa Ociidental 

hacia el siglo siglo XVI. 

2.- La tJtOviliZilCión social de la población hacia .ireas centrales de 

as1:mta1111iento, de econo11ias dinil1dcas, de lazos culturales 11As intensos y de 

intercantblo co11tercial 1t1ls denso. Dicha movilización no se da 

simultAnea.mente, lo que resulta en Areas m.is atrasadas y mAs desarrolladas 

d11ntro del mismo Estado. Definitivamente, las caractarisiticas geogrtlificas 

del territorio -.on factores determinantes de la concentración y desarrollo 

en h,s poblaciones. 

3.'"': Crecimiento de las ciudades, y de la intarconexiDn entra la ciudad y el 

CAllJJD• Es dacir 1 la cancentraciDn urbana se va a relacionar 1ntimamente 

con el crecimiento del cam;io. Este le daril materias primas • inzumos a la 

industria para poder producir, y al estimularse la industria, se majorar~n 

las técnicas de produce ión en el campo. 
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4.-Creci,.iento d• r•des de co11UnicaciOn bAsicas, que propician el comercio 

y los contactos interregionalas, sin 106 cuales la unión popular •• muy 

dificil, ademAs de que se favorece el siguiente paso, o sea h 

concentracáon del capital conftQurac:ión del merca.do interno, con lo que 

se propicia la circulación de 111 mercancias. 

5.- Concentracián dif•r•nciada d• capital • in•tituciones •acial••· 

Tales institucionea, propiciar•n que la poblaciOn puada aspirar a 

cuyo• 1t1od1rd1, van cambiando 1e9ún •• 

desarrolla al capitalismo a lo hrQ~ de 1& historia. La• instituciones 

palitica1 son •l r••ultado de la conc•ntracUn del poder, en el Estado 

b.- El conc...,to d• lnt•.-.• p~aplo 'I la ••p•rl•ncla d• 1• concl•ncla propia, 

para 11.gar a un dneo de diferenciar.ton del Qrupa al qu• •• perterwce, y 

deasar que ne grupo participe poUtica•nt• •n la •ociedad y •n la 

•oci.ctad d• Estados. En otra• palabras, sólo hasta que •1 m•rcado int•rno 

y la centralizaci&n del podgr ••tan con•clidadui, pod•mc• hablar de un 

EBINXHW;l(W! strictu 11n1u 

• Sobr• •l cancwptc • importa.neta de h conci•nci~ nacional, asi como para 

anal izar la form1ciOn d• las nacicn9G 1 no del Estada, y •Y•ntualm•nte, del 

ESTADO-NACION r•vt .... •I apartado 1.2. 
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1.1.2.- L&'I particuh.ridades tn Euroea dal E•te. 

Primeramente, hay qua recordar que habh.r de Europa "Oriental", 

re•ponde 1 apreciacione¡¡ politicas, 

encuentran insertadas • influenciadas por el conteKto de la llamada "Guerra 

Fria". Hablar de "Europa Oriental", trat.\ndonos de apegar al sentido 

geogr~fico, implica el problema de explicar donde termina la porción del 

"Poniente" de Europa, y de porqu6 no se utiliza ••t• t6rmino, y a partir de 

qu• lugar 'ie puede hablar de la pare ión del "Oriente". Se ha preferido 

u••r los t•rmi.no& "La pcrciOn Occidental de Europaº y d• 11 Europa del Este", 

puesto que seglln nuestro parecer, ambos U1rminos determinan mejor •l 

'iantidc geagr~flco, que el politice o ideológico, tal vez por ••r las que 

•• utillzan mA• a menudo con un si9nlflcado 9ao9rAflco. 

En ••gundo lugar, consid•remoa que •ñ la re9ión que •• denomina 

11 Euro¡Ja del Este", eKiste una multitud de pals••, producto de innumerables 

parttcion•• y concesiones terri tori•l•• a lo largo d• la historia. La zona 

ha sido escenario de disputa• entre los grandes he9emone• politices, 

econámicos, y •obre todo, militares, de Europa. Vario• pal••• del •rea, 

han desaparecido y aparecido -litaralment•- 1 del mapa europeo m•• d• una 

vez, otro• ni wiquiera eKi•ti•n a principios del siglo XX, con lo• nombres 

y las fronteNLG con los que los conocemos actua lmentet otrow han dejado d• 

eKi•tir en el transcurso del siglo. 
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Es a partir de h Segunda Guerra Mund ia 1, que •• les empiez1; a 

denomint1.r como "Europa Ori•nta l 11, dentro de una connota e i ón id•ol óg ica, 

dentro de la tarminoloota de los eaquama• de la lhmada .. Guerra Frta" 1 ya 

qu• casi todos •stos Est•dos pasaron a ser pai••• 11 Sat•l1t•• 11 de la Unión 

SoYi•ttca, al quedar esta definida como la Superpotencia del Conjunto da 

paises con economia• d• planific1ción centr.w.l. 

Finalmente, racordaremos qu• 1 •unqu• tenemos qu• reconocer las 

diferencias y p•culiartdad•• qua condicionaron la conformación d• cada pats 

de la ragión, tudste un pasado histórico com(.in 1 y sobre todo, hay 

tendencias ••m•J1nt•• en Ja formación da las naciones en 11 zona 1 las 

cu1las a su vez, difieren de cierto modo, de las qu• •• m•nc1on1ron 

prev1ament• al hablar d• 11 porción Occidental d• Europa. AdemAs, los 

acant•cimi•ntos históricos que pr•c•dieron 1 la •Kistencia d•l Estado 

mod•rno •n 11 Unión Sovi6tica 1 y qu• son semejantes en casi todos los 

paises d• Europa d•l Este, son fund•m•ntal•• para poder concluir •i •n 

v•rdad hubo 1l9iln Estado, o una nacUn en la zona, lo que nos auNil ilrli 

para estudiar los acont•cimientos actual••· 
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De acuerdo con lo anterior, comenzaremos diciendo que la zon1. central 

y Este de Europa, han sido •1 punto de unión de diferentes culturas y 

grupos étnicos. De la misma manera que, m.is recientemente se suponía al 

continente europeo dividido por una "cortina de hierro", EuropA del Este se 

encontró en una zona que participó de - y significó- la división 

ideológica, •tnica social, entre lo que se llamab1 "mundo birbaro", y el 

mundo "no biirbaro". En esta zona c:onfluyeron h Cultur• Europea de 

Occidente, la Bizantina en el Sur y la Turania en en el Este, y se 

asentaron los turco•, avaros, mDNJol••• kazares, ~·arengas, bulgaro•, 

llegando a formar, eventualmente, una conciencia 11 n1.cional 11
, que ••ria para 

al Este de Europa, "lo que fu•ron los germanos <y el Imperio Romano 

GermAnicoJ 1 para Europa Occidental" (22>. Nos referimos a los PlEBLOS 

EBLA\IOS, <V•r mapa 2> 

Las caract•rtsticas de la zona geogrAfica favorecieron 11 

lnestabllida.d polltlca, y la cohesión nacional, primeramente, porque los 

pueblos eslavos ocuparon t•r~itorio• muy Accidentados y, en segundo lugar, 

porque casi siempre fueron Absorbidos por otros imperios, mAs poderosos, 

••imil&ndo formas cultural•• diferentes 1 hli de aus.or19enes1 

22.- Cfr. Escalona Ramos, Alberto, G11opolftic1. Mundial y G1011c:onOin11, 
Editorial, El At•neo, M1h:ico, 19,9. pp. 22 y sti. 
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" ••• Es decir, qu•daron sujetas a una 'ps•udomorfosis' ••• paralizadora 
•n •l E•t•, en •l &ur d• Rusia y •n los Balean•• bajo la acción d• lom 
19on9ol•• o d• lo• turco• y pr•sionant• en •l O••t• bajo la acción de h. 
cultura europea ••• " (2J) 

La continua infltracUn da otro• pueblos •n el Araa, arrojó una raza 

.... 1av1 11 muy variada, y una gran diversidad d• grupos •tnicos, 

princ ipa lm•nte el Orienta 1 (que agrupa los pueblos qua mis tarde 

formartan parte del Imperio Ruso, y d• la otrora Unión Sovi•tica>, el 

Occid•ntal (polacos, chacos, húngaros, y montenegrinos>, m.tis aquel lo• que 

tienen una gran influencia de los pueblos germ6nicos (alemanes, serbios, 

croatas, letones, lituanos, etc.) 

•• ••• En al norte, acablt par preval•c•r la raza 'biltida' ••lava1 en •l 
nort• de Polonia• •• impuso le 'nórdida' o 9•rminica ••• En lo• C6rp1td• 
qu•d4 un fuert• porcenhJ• de raza• 'dinirica•'Y '61pida•', lo mi•mo •ntr• 
lo• checo• qu• entre lo• hllngaros ••• En el E•te d• los Balkan•• se 
de•tacaron lo• elem•nto• '11edi terranoides' • mientra• que en el Oe•te, los 
d• tipo 'bAltlda •, • n6rdlda • y 'dlnAarida''. bqu•ftlitlca,..nt• pued• d•clrH 
que en lo• ru•o• propiamente dichos hay fuerte influencia 'nérdid1 11 Cd• 
orlQ•n c¡¡•rmAnlco> y 'Alplda' ( d• orlQ•n HUtlco>, •n lo• ch•ca• 'Alplda' 
y 'nórdida', en lo• eslov•no•, croata• y monteneQrinos, 'din6rida' 
<a•iitica> 1 en todo• ••tos Cexcepto en lo• ru•o•>, hay alguno• elementos 

ftledi terrinidas ••• 11 C24) 

23.- Ibidem. p. 24 

2~.- Ibidem. p. 26. 
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Este particularismo nacional, hizo muy lento el proceso de 

unificación. Los imperio• occidental••, con una defensa naciona.l m•s 

or~anizada y estable, mandos fiJos, comercio fluido y seguro, vlas 

comerchle• establecidas, y •l•mantos d• unidad, como la reli9,i.ón 

cristiana, supieron 1prov11ch1r la situación, y ejercieron Ql"'&n presión 

sobre los primitivos pueblos eslavo•, obstaculiz.tindotie una posible 

transición a un Estado cantral1zado 1 puesto qua los Jefes d• las tribus 

eslavas se convirtieron en s.:ibdltos, o en Señores feudales dependientes de 

los demás reyes occidentales. Adem•s de ••to, hay que recordar la 

colonización que los hegamones occidentales hachn en b porción oriental' 

de Europa, por ejemplo, la 9ermana en •1 Est• y Sur••t•• lo que facilitaba 

la dominaciltn. 

En 9•n•ral, lo• pueblo• ••lavos, fueron ~óbditoa d• otro• imperios. 

Hubieron intento• por formar Estado• pod•ro•cs, p•ro ca•i &iempre se 

int•rponhn la• lucha• din••tica• <2:ii). 

25.- Por ejemplo, Polonia se convirtiO en una reptlblica de nobles con •l 
rey electivo, y no obstante qua lleQó a dominar desd• •l sattico hasta el 
mar Ne;ro, especialmente después de unir•• al Reino d• Lituania, •• 
debilita a cau51 de las luchas dinAsticas y fue victima de tre• famosos 
repartos a finas del siglo XVIII entre Prusia, Ru•ia. y Austria. Cfr, 
lbidem P• 31. 
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Da h•Cho, el llnico Estado -ad•m.ts de Rusia- que supo crecer y que pudo 

unificarse con mayor rapidez, fua Hun9rfa, y ésto le permitió incorporarse 

al imperio qua seria el qua dominarla al continant11 en los siglos por 

venirr el de los Habsburgo (26>, incluyendo mi• tarde a Eslovaquia y luego 

a Cro1.ch.. En el sic;ilo XIII, los mongohtw se apoderaron de lo& pr1ncip1.dos 

rusos de Kiev y· Moscovia. Cien aRos después, los turcos conquistaron 

Bul9arh y Serbia 1 y en el siglo XV Bosnia y Macedonia, Cu1.ndo empezó h 

&Hpansi6n de los Estados Modernos en Europa Occidental, solamente quedaban 

libr•• da dominio eHtranjero, Bohemia, la Republica Croata de RaQusa, y 

Polonia. Dur1.nte el siglo XVII, Bohemia caerit1 bajo &l dominio de lo• 

Habsburgo tambi8n. 

Suacia, •• habia hacho de posesiones en •l B.iltico, y po1t•riorm•nte, 

Raguwa cayó tambiltn, lo que convirtiO a Rusia •n el 1:mico pai• eslavo 

11 libre 11
, con cierta preparación militar, para hac•r frente a la• fr•cuente• 

1gra•ion11• e>etern••· 

Ta 1 situación nos presanta un panorama, en el cua 1, mientras en una 

porción de Europa, •l belicismo impulsa 11 unificación de los Estados 

2b.- Cfr. l<•nn•dy, op. cit. P• 114 y ss. 



23 

para mucho• otros desaparece l.a po,.ibilidad de cohesionariie, y ds t•ner un 

desarrollo capitalista, da.do que se vive en un sistam1., que no •s siquiera 

feudal, sino •scl.w.vista. Recapitulando, la adversa condición gao9r.\fica, 

la pluralid•d •tnica y la sumisión a las presiones de QObiernos 

extranjeros, hici•ron no sólo que no se unificar& un "Estado Eslavo", sino 

qu• pr•cticamente desap1recier1., conquistado por otro• Estados mis fuertes. 

Recordando qua al Estado moderno, encontró su primera forma •n la 

.-onarqufa absoluta, y SUli prime'riis eNpra11iones teórica• y Jur1dic•1 en la 

Taorh del d•racho divino de los reyes (27> 1 habrA que m•m:tonar que, los 

9r11nd•• monarcas d• los siglos XVII y XVIII 1 con sus guerras, y sust 

avanudos cu•rpo• militar•&, tuvieron la necesidad d• crear instituciones 

financi•r&s y comercialae, y h. burou••h, por lo tanto, adquirió Qran 

importancia y poaicián politica. Se consideró entonce&, qua el paso 

11 natural 11 siguiente en el das1rrollo polJtico de la sc.ciedad, con•istiria 

en la po1rticip1cUn del pueblo, o sea, en la d•mocr1ci• pol1tic1. Sin 

embargo, 11'1 principio d• la mon1rquta absoluta conservó la supremach por 

mucho tiempo mis en algunos paises. 

27.- Cfr. Croseman, p. 132 
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Aún dentro de los Estados donde se habia desarrollado un gobierno 

representativo Clnglaterra, Francia, Esci.ndinavia, Hoh.nda, Bélgica 

Estados Unidos>, se encontraban diferencias substanr:iales, pero al mismo 

tiempo, el crC1cimiento en aras da un ideal comlln -la d&mocracta-, las hacia 

hablar el mismo lenguaje politica con un dialecto distinto <28>. La 

RevoluciOn Industrial encontró en la democracia un caldo da cultivo 

adecuado a la expansiOn capitalista, avalado por un eistema de layes que 

favorecia a h. burguasia y al individualismo, Todo fu• muy propicio para 

la aparición de las ideas 1 ibar•las, o sea, la lucha por los ideal e• que 

proclamaban los p1.isas que habían patt1.do de la monarquia a la democracia. 

Uno de lo• propó•itos era continuar •l d•sarrollo industrial, !iiU•tituyendo 

al antiguo orden por institucion•G r•pres•ntativaw, y •• r•forzaba por dos 

movimientos1 11 autodet•rminación nacional, y •l anticl•ricalis1no. 

"Asi, •l anticlericalismo, la damocrac:h, •l nacionalismo y 
el industrialismo fueron los cuatro c:abl•• con los qu• se tt1Jió la 
tntrinc1d11 y varia da red de los ••tados europeo• ••• " (29) 

28.- C:fr, ldem 

29.- Idem, p. 165 y Naef, W. La Jdea d•l E1t1dg en la Edad Mpd•rna, 
Agullar, p. lbb. 
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D•finitivamente, scHo a partir de los derechos qua l• 

confiare 11 l•Qi•hción que sustituy• •l antiguo r•gimen, podamos hablar 

de un Estado-Nación , o una Nación-Estado. Sin embargo, tal proceso no fue 

r•pido ni satisfactorio en toda Europ1. 1 mucho menos en el Este, porque al 

desarrollo pol 1 tico-aconómico y social •• ancontr1b1. en una etapa pra

feudal 1 y donde los ideales de representatividad popular no tendrian 

cabida, por lo que la "N.1.cián" no a.lc1nz1rt1 partlcipacián polttic& hasta 

mucho despu••· 

Hay qua recalcar que la pretendida un111caci6n que •• looró en la 

époc:a anterior a la monarquta absoluta, sobre todo liil!n al caso de los paisCJc 

en la porción Oriental de Europa, no tu110 una base popular, sino din6stica. 

A trav•• de matrimonios, alhnz1s y conflictoa, lo• mon1rcas de Esparla, 

Francia, Ru•il y Au•tri1, fueron capace• d• crear pequwPlos órd•n•s 

central••• pwra 1011 p•qu•Plo• principado• en Al•mania, lta.lia o alguno• 

pal••• del Este, no •• unific1rian hasta entrado el s1;l_o XIX. Los 

impuho• populares qu• los unificaron fu•ron di f•r•ntes a aquml lo• qu• 

hici•ron posible 11. cra1ción de ra;tmen•• c•ntrales dinAsticos en otras 

part•• de Europa. 



Hasta el siglo XlX, la mayor ta. de los Estados importantes en las 

relaciones internacionales eran imperios basados en el orden dtn.1stico, 

cuyas frontera'i eran trazadas a través de innumerables matr1mon1os reales, 

parentescos, alianzas, titules de propiedad y guerras. El nac1onal1smo ne 

era un factor determinante de los 

mQvimientos de pol tt1ca internacional. 

Los Estados europeos que surgieron en el siglo XIX -y que siguen 

tr,¡nsformandose en este siglo XX- 1 han sido resultado de movimientos 

ffiRt.ilJIU::f~e¡ por el nacionalismo, y se han organizado alrededor de las 

F"rl\¡:~13rf"ticaa e intereses populares, no en torno a intereses din~st1cos. 

u,,,Ant•• del SlQla XIX, el Estado creó la nación, mientr,¡s que en los 
dos últimos siglos, el nacionalismo ha precedido, y en muchos casos, 
creado, al Estado ••• " <30) 

Tomando en cons1der,¡cién lo anterior, y para poder empezar a an,¡l izar 

la naci&n, habrA que Pstructunr una conceptualizac:ián del término 

11 Estado", d• la cual podamos partir para nuestro estudio. 

30.- Holsti, Kalevi, Jnternational Pol1tlct0, Prentice Hall, New Jersey, 

1977, p,65. 
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Va se ha mencionado que el propio t 9rmino "Estado", tiene múltiplas 

acepe iones. Nosotros, considerando el desarrollo histórico deiicrito, 

podriamos intentar definirlo como "el resultado del proceso de cohesión y 

c11ntralización del poder en las sociedades capitalistas". Sin embargo, 

como se ha aclarado desde un principio, escapa a los intereses d•l pr•••nte 

trabajo el definir al Estado. Aun m.ls, tal d•finicUn nos ayuda muy poco a 

delimitar el papel y naturaleza de la NaciOn-Estado. 

Para nosostros, resulta relevante la "definicUn" que del E•t&do ha 

dado h doctrina cllaica del Derecho Internacional. En realidad, las 

definicion•• son numerosas <31) 1 y algunas sólo de•taca.n un elemento y 

descuidan los dem••· 

11 ••• Un1• vece• 'fijan h at11nción en el 1specto org~nico u organicista 
d•l E-.tado •• ,, otra•, -saQún una con•trucción d• oriQ•n al•min r•nov1da por 
Duguit-, r•ducen 11 E•tado a un fenómeno de fuliiPru. Por Oltimo, •n la 
•poca contemporinea, los teórico• d•l derecho constitucional han propu•sto 
d11finicion•• de ord•n •ociológico C por eJ•mplo Haunoul, ••• o inclu•o de 
c1racter puram•nt• Juridico ••• " (32) 

:n,- Ha•ta 14' según algunos autoras. Cfr. Méndez Silva, Ricardo, y Gómez 
Robl•do, Alfonso, p1r1cho Internacional P'1blica, Instituto de 
Investigaciones Juridtca•, U.N.A.M. 1 1980, p. 2J. 
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Algunos otros, lo conciben como a una burocracia, y a todas las 

dependencias gubernamentales <33>, o le dan un sentido meramente polttico. 

Dado que el Estado es a la vez un fen~Mno polftico social y un fenánteno 

Jurfdico, para nuestro trabajo, centrado, m.is que nada en el ·concepto de 

nación, partiremos de la definición que nos da el Derecho Internacional y 

que se basa en los elementos constitutivos fundamentalesr 

El Estado es una institución polftico Jurfdic& ca-s>u•sta por una 

pobl•ción, un territorio, y un poder soberano 11 CJ4) 

Es decir, que al Estado, con&idarado desd• el punto de vista del 

Der•cho Internacional, es un 9rupo 
0

de hombres reunidos an comunidad, 

1tsti1blacido• en un territorio determinado, con un gobierno común (3~>. De 

1qut tomaremos las bases para •studiar, tinto al vinculo qu• un• 1 los 

elaiinentos dentro del Est1do mode,.no, como 1 la nación y su 

conc•ptu1lizacián, recordando •1 papel prot~gonico qu• ~st1 ha t•nido •n 11 

historia reciente para la formacián de las Nacione•-Estado, a lo qu• nos 

aboca.remos •n el 1iQUiente apartado. 

33.- Cfr. Poogi, Gianfranco, Tti1 D1v1lopm1nt of the Mgdern St1t1, Shnford, 
California University Press, 1978, PP• ló y 11. 
34.- Algunos autores como Duguit, Bonnard o Jeze, aAaden 1 ••tal tres 
elem•nto1 bAsico1, el compuesto por los ••rvicios pl1blicc1, ya que han 
t~nido un papel fundam•ntal en la formación de los Estados. Cfr. Rausseau, 
op. cit. p. 84 y H. 
:S~.-Cfr. Accioly,Hildebrando, Tr1t1dg di D1rec.ho lnt1rnac~on1l P!lbl ice, 
Instituto de Ediciones Poltticas, Diana, Madrid, 19~3, 
p.12 
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1.2.- El ConcmtO de Naci¿n. 

En primer lugar hay que mencionar que, tanto a nivel t•árico como 

pr~ctico, frecuentemente se confunden los términos de ESTADO y NACION como · 

ya •• ha dicho. De h•cho, tal confusión involucra a los conceptos d• 

PUEBLO, RAZA, ETNIA, PAIS, PATRIA,•tc. Tal problema terminológico se 

1;rav1 cuando At•nd•mos a las dif•r•ncils sem6nticaa particular•• d• cada 

idioma. Por ejemplo, en EspaPlol 1 h. palabr• "n1ci6n" y sus derivados, son 

concepto• li;ados al si9nific1do de la palabra 11est1do 11
, en wl sentido 

polttico. "ttl.112.n" 1 •n •l idioma In;l••• •• r•lactona con "W!.l." 1 y 

"IJ.QmJ..l.l.w!" 1 adem6s de que •Mi•t• h palabra "nat ionhood" 1 desi;nando el 

vinculo de la nacionalidad. Asi mismo, en Ingl•• un "01...tisz!J.A1" 1 ••un 

ciudadano, lo mismo que "nacional" •n EspaRol 1 mientras qu• el adJ•Uvo 

como •n "natignal int1r1st 11
, •• refitr• al EYt•do. En Franc••, 

11 sguy1rain1t1 n1tion1l1" 1 •• r1fi1r1 1 la atribución di la sob1r1n(1 1 la 

pobhci¿n, 1n tanto qu• 1n EspaPlol • Ing16a, 11 sob1ranh, nacionalº y 

11 0l1.1.Q..n1l 1gv1r1ionity 11
1 indican qui 11 Estado~•• soberano y no ••hace 

ilusión .. pllclta al pu•blo. 

1unqu1 lis 

daflnlcionas no• pu•d•n ayudar a escl1r1c1r nuestro analfsis 1 no pueden ser 

tomadas como conceptos absolutos 01 unfvocos. 
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El Es tado segun h1 definicián clásica que dal Derecho Internacional 

tomamos en el apartado anterior, as la confluencia de la POBLACION, EL 

TERRITORIO, y UN PODER SOBERANO. Decir que la nacUn es el vinculo qu• une 

a tales elemantos, es una posicián demasiado simple, y hasta tautólogica 1 

para definir al elemento d•mó9rafico d• la e&taticidad (36>. Estado, par1. 

el D•recho Interna e ional 1 •s tal confluencia de elemento&, pero es al1n mis 1 

es un• comunidad humana que s11 gobierna a st misma <37>. 

El Estado no e& sólo el aparato estatal sino el pueblo orQanizado •n 

Estado. Va en las gen•r•lid•d•• que K11rl D•utsch aprechba en •1 trAn•ito 

de la sociedad hach la estaticidad 1 obaervamc11 que sólo hasta que h. 

población •• auto;obierm1, podremos hablar d• una NAC:ION- ESTADO. (J8t 

Hay •l•mento• 11 anterior•s 11 al Estado, como la poblaciOn. E•ta, antes 

de sar E11tado, se ancuantra unida por vincules d• otrc naturalezas de 

par•nt••co, d• raza, l•nQua, r•li910n 1 v•cindad, oficio, •te. 11 ••• Todos 

••toe vinculo• qu• el individuo ll•v• con•i90 a la agrupaciOn politica. 

•uprama para ••guir cultiv•ndolo• 1 •• tmpon•n al Eatado ••• " (39). 

36.- Cfr, Akzin, BenJamin, E•t1do y Nación, Fondo de Cultura Económica., 
Mt•lco, 1'168, p. 11. 

37.- Verdro••• Alfr•d, Der•chg lnt•rnac:ion1l Póblicg,Aguila.r, Madrid, 19~~, 
p.177. 

38.- Cfr. Deuhch. op. cit. p. 22. 

39.- B•••v• 1 op. cit. P• 12:S 
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El problema bAsico es ést1u dónde, cu.1ndo 1 cómo y/o por qué surge una 

nación. Tratando de dar respuetsta a estas cuestiones, los teorices de la 

Sociologia, del Derecho, da la Polttica, y de la Filosofh, han atendido a 

lo• elementos qua constituyen una nación, m•s que a la esencia d• la misma. 

De acuerdo 1. los el•m•ntos que t1les autores ponderen, se puede ch.s1flcar 

a los teóricos de h. nación en dos 9rupos1 

• LCK qu• bHan el orlpn d• la nacUn •n •1-n'Dll d• 'º~n H'•rhl, 

tangible, natural. 

•los que funda-ntan el artg•n de la nación •n facto,... psicolóogicos o 

unti-ntal••· 

S• mencionaran lis posicion11• de al;uno• de esto1 teóricos, para 

de•pu•• retomar los conceptos, y eMpre•ar nuestrA opinión al respwcto. Sin 

embarQo, ••t• estudio quedarfa incompleto sin analizar la posición de los 

m1r>ci•h• con respec~o al concepto .d• n1ciOn, por lo qu• •• examiriaJ.in 

ad•mA• d• los dos grupos anterior••• dado que pr•••nhn caracterfsticas 

propias, dif•r•nt•• de lo• otros •nfoqu••· 
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Para proceder al .an.U1sis de tales posicionas, habr.i que tener en 

cuent1. que, una cosa es hablar de cu~ndo 11 nace 11 una n1.ción, y otra es 

avaluar cu.t.ndo surge l• id•• d• nación. 

Habiéndose mencionado los elementos 1.nteriores al Estado, •• puede 

•firmar qu• 1 antes del siglo XVI 1 cuando "surge" h. forma de organización 

polttico-Jurtdica qu• llamamos Estado, la nación, en el sentido ori9in1rio 

•timológtco de la pilabra <WlQ., n.t!Y.1..= nacer> 1 ya RJCistta. Sin e111bar90 1 

la idea d• nación, asf como los asuntos derivados del concepto, vinieron 

Autoras como Hutztnoa, afirman que •1 sentimiento nacional es yA 

perceptible "" h Edad Media, despult• de habar ra.streado 11punte5 da 

cronist•• y escritor•• que muestran la contraposición de un pu•blo con 

otro. Esto podrh mostrar que al término 11 naciGn 11 na era de•canacido 

entonces, ilunque •• usaba d•ntra de un contexto ••m•ntica dif•rent• al que 

usamos en nu•stra époc:~, pU••to que en L1tfn cl~sico y m•di•Yal, Dl1i.sl era 

sol•m•nt• uno d• los t6rminos utilizados •n •l sentido del griego lit!D.a_, 

y el menos gansr1.liz1do en uso1 •l mA• popular era QJlll. (40). 

40.- Huizinga, Civilta • Storh , Modena, 1946, cit. •n Chabod, Federico, 
la id1a dt Ntci9n 1 Fondo de Cultura Econ~mica, M•1dco, 1997. p. 22. 
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Va s• encuentran mencion•s a la nación en escritos de Danta, Patrarca, 

y luan de Salit1bury. Otro ejemplo es Guiller1ta da Occ•• , quién en el 

siglo XIII, identificaba el t•rmino de nación can el da~ , con un 

w.ignificado meramente •tnico¡ o tambt•n Guicciardinl, quien equipara a la 

nación con PROVINCIA, concepto utilizado en el mismo sentido por 

PlaquiaveloC41>. 

No obstante el hacho d• que ya se encuentra durante el medioevo 

abundante literatura que menciona al t•rmino "nación, a11 hagta el 

Renacimiento cuando los estudio• poli tices resurgen de la f i losof ia 

apolltica de la ltpoca oscurantista, y se formulan las primeras hipótesis 

acerca del ori9en y naturaleza de la nación (42>, y, sobra todo, del 

caracter nacional. 

A esta respecto, se pued• hablar d• l•an Bodin l al que •• valvera m•• 

adelant• al hablar d• la G•opolttica), qui•n •n la segunda mitad del 

siglo XVI, d•cia qu• •l car&cter d• los habitante• de la• diversas 

reQione• del mundo, depende de la po•icUn g•oor•fica. 

41.- Cfr. lbidam. p. 23-26. 

42.- Cfr. Escalona, op. cit, p. ~6. 
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También hay que considerar a De 1& ttotte 1 que en 1697, presentaba un 

ballet titulado "~", mencionando el car.tetar da cada una de los 

pueblos europeos, o al famoso Daniel Defoe 1 puesto que en su escrito 

pal i t ico 11 The Trueborn Eng 1ishm!.n" 1 recurre hmb iÓn a identificar a los 

p11c1.dos capitales con el c1r.Ac:ter de los diversos paises de Europa, sin 

menoscabar'h EHcaltaciOn ltric• del ct1r.icter nacional en el "Guillermo 

!!.!..t' de Schiller1 y en al "M1nfred 11 de lord Byron <4J). 

pensamiento aurop•o hasta el siglo XIX. El Nacionalismo como movimiento 

politico, 11descubre 11 el 11 alma" nacional, r•conoce las peculiaridades de 

cada pueblo y G& gesta una nuav1 concepción qu• ll•Yarta i1 la id•• d• la 

nación 1 colaborar en la conformación de l&s N•ciones-Estado en Ell plano 

Uctlco. 

Es a partir d• entone•• qu• grupo• d• Juristas, fild1ofos y polfticos, 

•• v•n influ•nciados por la idea d• la nación, y •~ originan dif•rentes 

corri•ntes y •scuelas d• pensamt•nto •n torno al conc•pto, como se 

consid•ró anteriorm•nt•. 

43.- Cfr. Chabod, op, cit. p. 29,40 y 43,. 



~-- Conc:epc:ionas "obJativas" del término nac:ión. 

Como su nombra lo indica, este enfoque sostiene y trata de probar que 

el orig•n de la .agrupación human• la que llamamos nación, astA 

fundamentado •n elementos de hecho y factores cohesion1nt11s de órden 

material o n1tur•l•• C44) 1 determinados por 11 etnologta, tal•s como el 

TERRITORIO, LA LENGUA, LA RAZA, LA CULTURA o LA RELIGION. 

Los primeros t•óricos d• h nación desde •l punto d• vista objetivo, 

surgen como heredereos d• los ilu9trado1, pues consid•raban todo 

sentimiento n1cion1list1 1nti-iluministo1. 1 por lo que •• ponder.an los 

•l•m•ntos material••· Co1110 •J•mplos de tal•• teóricos, tenemos 

e>e9onent•• de la escuela alemana d•l •iglo XIX, tal•• como H. Gunther, L.F. 

Clauss, Ras•nberg, Herder, "'-ar y Haunn. 

44.- Por ello, 1 esta corriente se le conoce tambt•n como naturalista o 
materialist.a. Cfr. Ru11eau 1 op. cit. pp.8~ y ••I Seara V'zquez, Mode•to, 
Derecho lntern1c1onal Público" Porrda, M4>cico 1'188. p. 841 Basave, op. 
cit. p. 12~. 
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Lo!ii tres ó.ltimos princ:ipa.lmente, aunque vivieron •n al siglo 

XVIII, influyeron notablemente en los estudios sobr• la nación •n 

Alemania 1 hablando de qua la cultura, la 1 ibertad y la pureza d• h ri.za y 

costumbr1ts alemanas, deber1an s•r pres•rvadas de cualquier influencia 

•><tranJera, y que los elementos m'• obvios de diferenciación d• los ••r•• 

humanos - 11.imese raza o lengua- demarcaban la& fronteras nacional••· 

" ••• H•rder afirma la diver&idad fundamental, oric;ainaria, natural d• 
las nacion••· Cada nación s• conviertlil en un QWi2 por si mi•nt1, cerrada en 
si 1 imp•n•trabl• para los dH1iis1 incluso fisic111•nt• 1 sus caracteristicas 
son incluso "perman•nt••" ,duran milenios sin mezclas eJ1CtranJ•r1a,perrn1nece 
arraiQada a su suelo como una planta, y moralmente cada naciDn es un mundo 

en si, con sus valor••• con su modo d• pensar suyo, con un'proceso natural' 
suyo de costumbr•• y d• ideas, de •spiritu y d• moralidad que no •• d•be 
alt•r•r Csicl ••• " C45) 

Uno d• los •rrar•• que •e pu•d•n encontrar en la• teoria• obJ•tiva• 1 

ha sido disociar cada uno de lo• diversos •l•mentos constitutivos para 

hacerloo el elemento esencial de la nacUn1 ai:.n a•i hay que reconoc•r qu• 

son lo• elemento• matwrialee, los m•• ostensibles, los que delimitan y 

determinan a las nacion••• y qu• habr• que tomarlo• en cu•nta como 

vl•m•ntos •s•ncial•• para que •Mietan lo• Estados-NaciDn, y que son 

anterior•• a ellos. 

4~.- Ch1bcd, cp. cit. p. 61 
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No obstante esta verdad irrefutable, habril que con•iderar que algunos 

grupo• humanos qua tien11n la misma raza. lengua y r•llQión, no con•tituy•n 

una •ola nación <coma en el caso de Am•rica Latina>' a•l mismo, eMi•ten 

pueblos que tienen un origen l&tnico heterog•neo, a habitantes que hablan 

lenguag distintas, y forman una nación <•n Suiza •• habla Aleman, 

Franc•s, Italiano y Romanch•i hay protestantes y católicos y la población es 

de orlc;¡an latino y germlnlcol <4ól. 

Finalmente,. aunque •• obvio que lo• elemento• material•• son 

indi•p•n•abl•• para "form1r 11 naciones, no ba•tan para •Kplicar 10• 

contenidos trascendental•• de la nación, ni •u •••ncia. 

4ó,- Cfr. 5Hra Vlzquez, op. cit. pp. 84 y ... 
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1.2.2.- La com:epc:iOn "SubJetiv1 11
• 

Estas t•orhs, d•fin•n a 11 nación por medio de consideracion•• de 

órd•n ••piritu11l, ideal, y con b••• en vl•mentos d• ciAracter psicolágico y 

sentimental, en realidad, atienden mas 1 11 •sencia, al "esptritu" de h. 

nación, por lo que •• les llama tambt•n, ••encialistas. Es precisamente 

esta concepción, la que nace a raHz de la e>cp!osián d• revoluciones 

sociales en el siglo XIX. 

11 
••• La pa11tica adquiere ellh.QI. religioso, y cada vez 1116s, a medida 

que avanza el siglo y comienza el aiQlo XX ••• Pero, de dánde proviene ••• 
Pathos sino pr•ci1ament• del h•cho d• que la• naciones •• han trasladado, 
podrianto• decir, del plano puramente cultural, al ••tilo de Herder, al 
plano polftico ••• La nación •• convierte en la P•tria, y la P•tria •• 
convi•rte en la nueva divinidad d•l mundo mod•rno ••• Nueya divinidi1d, y co11no 
tal 1 •AQr•d• ••• 11 C47) 

47.- Chabod, op, cit. pp. 80-91 
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La idea de la nación adquiere antonces una acepción nueva: es un 

fenómeno subjetivo, producto da un estado de conciencia coml'.&n a todos los 

miembros interactuant•s de la sociedad. 

Dentro de las principales corrientes dentro de esta teorta, 

encontramos la tradición id•.1.l ista francesa sostenida por Dubas, Buchez y 

"'1.da- de Stael, desarrollada ml.s tarde por hii;torhdores como "ich•l•t 1 

Fust•l de CoulanQH y, sobre todo, Renan. 

11 
••• La nación moderna ••, pues, un resultado hi•tórtco producido por 

una serie de hechos qu• conver;en •n iQUill santtdo. La unidad ha sido 
realizada bien por una dinastia, como en •l caso da Francia, bien por la 
voluntad directa de las provincias, como en el caso d• Holanda, Suiza y 
B•lgica, bien por un ••pf.ritu Q•neral tardf.amente vencedor de los caprichos 
del feudalismo , como en el caso de Italia y Alemania ••• 11 (48) 

11 
••• Una n•ción, ••un plebiscito cotidiano ..... <49> 

11
, •• Una nación•• un alma, un principio ••pirttuat ••• " (!50), 

48,- Renan, Ernesto, Qut 01 una naciPn?, Instituto de Estudios Politicos, 
t11drld 1 1'1~7. p. 85. 

4q,- Besave, op. cit. p, 1261 Chabnd, op. cit. p. qJ, 

~o.- Rousseau, op. cit. p. 85 
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Esta idea tambien fue abordada por ftló1ofos(!U>,como Bergson ( 11 La 

naciáon ••una misiónº>, hnda 1 y por novelistas como Barret1, al igual que 

por sociólogos como Aron <"Una nación es •i•mpre una r•1pon1abilidad d• la 

hi1torh 11 > (:52>, ant•• d• ••r recogida por Juristas como Ha.urtou. 

Otros e>cponent•s son los d• la ••cu•h ••pa~ola (:5J). Para lose 

Ort9C¡a y Gaaut, la nación •• un proyecto dlP conviv•ncia total en una 

empres1. · com¡;¡n, segundo, Ja adhesión de los hombr•• a ••• proy•cto 

iniciativa. ftanuel &arela ttor.nte, completa ••ta afirmación, aosteni•ndo 

que hac• falta un proy•cto d• vida camon. 

Donosa Cart••, ••basa en la doctrina catUtca d• 11 1olidartd1d 1 para 

decir que al principio d• la identidad nacional significa que hay comunidad 

de m•rttos y d•m4'rito• 1 de gloria• y d••••tr•• 1 de talento• y de aptitud•• 

•ntr• l•• o•n•racicnes, una unidad de d••tino en lo univ•r•al. 

Sin meno•c•bar la importancia d• Jo wMpu••to, •• de•tacarli a la 

E•cuela Italiana, tanto por sus conceptos (frecuentemente relacionado• con 

la• franceses) 'como por •u trascendencia hist&rica. 

~l.- Cfr, ld•m 

:52.- Aron, R1y111ond, Paz y Gu1rr1 entre \11 N1cione1, Alianza Editorial. 
Madrid, 199!1. p. 360, 

,3.- BH•v•, op. clt, p. 126 y u. 
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Tenemos desde 111 si9lo XVI 11 a Al fiari y Foscolo, con sus ideas sobre 

la Patria, asl como Gtob11rti, Durando, Gu11rrazzt, "•nzont, y leopardl, pero 

sobre todo Ma;nctnt y Hazzini. 

Mazztnt, con su idea de la "Jov•n lt1lt1 11
1 strvt6 como inspirador para 

los movimientos nacionalistas del siglo XIX, aftrm,ndo que donde lo• 

hombres no reconocen "un principio com6n 1 acept•ndolo en toda• •u• 

con•ecuencias, donde no hay identidad de intención para todos, no •Kiate 

Nación ••• " t~4) 

", •• L•nQua, territorio, raza, no •on •ino lo• indicio• de la 
nacionalidad, poco firmes cuando no ••tan conJuntada• y necesitados de 
todos modo• de la confirmación de la tradición histórica, del largo proceso 
de una vida colectiva marcada por lo• mismos caracter••··· 11 <551 

Pasquale Mancini, es mucho m'• sistemAtico que Mazzini, y arroja unn 

de los primero• estudios polltícos "serio•º •obre la idea de la nación. 

Mancini afirma que lo• factor•• que contríbuy•n a formar 1111 nacían•• •on 

especi f ír.:am•nte 1 

a >NATURALES <Territorio, raza 1 idioma, etc.> 

blHISTOR!COS tCultura, trallicionH, l•yHI 

clPS!COLOGICOS (La conciencia nacional l. 

,4.-Mazzini 1 Nationalita gualche idea ¡obr¡ una con•tituzion• n11ignai1 1 
Escritos Públicos • intditos 1 Edizione Nazionale, V,L. p. 12~-126, cit. en 
Chabod, op. cit. p. '14. 
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El d isc:urso i na.ugura l dal curso de derecho i nterniac i ona 1 promulgado 

por Mancini el 22 de Enero de 1851 en la Universidad de Turin, sobre el 

tema 11 De la Nacionalidad como fundamento del derecho de gentes", es 

considerado como el texto funda.mental para comprender la idea de nación en 

el siglo XIX, y muchos Juristas cl4sico& 1 lo siguen tomando en cuenta para 

sus estudios sobre el tema C5ó). 

11 
••• Paro la doble serie hasta. ahora e>epuesta de condiciones natura1es 

e históricas, h. comunidad misma d• t•rrttorio, de origen y de lengua al 
mi•mo ti•mpof hmpoco bastan pari. constituir cumplidamente una n1cionalid1d 
tal y como nosotros h. •ntendemos. Esos elementos son como materia inerte 
capaz d• vivir, pero en la que no se ha insuflado todavta el alhtnto de la 
vida ••• Ahora bien, esa esptritu vital, ••a divina realización del ser de 
una Nación, ••• principio de su visible existencia En quR consist•?. Es 
la conci•ncia de la nacionalidad, el sentimiento que adquiere de si mi~ma y 
qu• la hace capaz d• constituirse d•ntro y d• manifestarse fuara ••• "<57) 

Lo que •• int•rpr•t• fr•cu•nt•m•nt• como que la naci6n es una soci•dad 

natural d• hombre• a qui•n•• la unidad de twrri torta, de ort911n, de 

costumbre• y d• idiom1 l l•va una comunidad de vida y d• conciencia 

social, o tambl•n, coma •l l \amada PRINCIPIO DE LAS NACIONALIDADES, HQÚM 

•1 cual, •• atribuye a cad1 nación 11 sobaran ta d• si misma, pr•suponiendo 

que a c1da nación corr••PDnd• un Estado y viceversa (:59) 

:56.- Cfr. Rou••••u op. cit. p. BóJ S•1.r1., op. cit. p. 84 y Acctoly, np. 
cit. P• 13. 

57.-Chabad, ap. cit. pp, 95-96. 

:59.- Cfr. Acctoly, op. cit. p. 13 y Rou•••au. op. cit. p. 86-97 y veaue 
lnfra 1.4. 
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En sint11si11, la concepción francesa italiana tiene des caract•risticas 

••enC:ialess es un.1 teorta •ubJeti vista que no hi1c11 depender 1 11 nación da 

un •l•mento material, sino d• la conci•nc:il nacional 1 producto de una h.rga 

evoluci6n histórica, y es una teoria voluntarista, pu•sto que plantea que 

la nación es resultado de la voluntad concordante de los miembros (:59>. 

Las nuaViltiii ideas •obre la nAción, fueron valiosas p.1.ra los pueblos sin 

unión polttica. Ast, fu6 sobre todo en Italia y en Alemania dond• la idea 

nacional tuvo defensores entusiastas, de manera que Ja escuela obJ•tivA 

alemana, y la subjetiva tt1liln1 1 tuvieron trascendancia hasta e•t• siglo. 

Por ejemplo, la contraposiciOn de las dos corriente• •• hace pllblica ha•ta 

1870, cuando Alemania •• anewa Al••cia y Lor•na al•gando qu• eran nacioneg 

al•mana• d• l•ngua, d• raza y d• tradicUn histórica comunes, y muchos 

p•riodtsta• italiano•, •• manifestaron an contra, apelando al "voto d• los 

pueblos" y la "conci•ncia de las n1ciones 11
• C60) 

~9.- Cfr, lnfr1. 1.2.:S 

bO.- Cfr, Ch•bod. op, cit. p. 99. 
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Ejemplo• como éste, •• suscitaron constantemente durante el siglo XIX 

y principios del XX. Aunque la idea subjetiva d• nac10n, es a toda• luces 

producto de una coyuntura hi1tOrica especifica, pod•mo1 encontrar que las 

comunidades 19rup1das por caracteristicas de Orden material, encuentran vn 

la conciencia nac tona 1 el elemento cohesionante det•rmi nante para 

constituir9& en nación. 

Ahora bien, el problema principal en cuanto a este enfoque ••t' 
marcado por dos cue1tione11 

•Se corre •l peligro de 1obreponderar •1 •l•m•nto p1icolii9ico 1 desdeAando 

101 elemento• obJetivo• (ejemplo clara •• 11 idea del •fELTINB PQJ• que se 

utiliza para homogeneizar a la nacián en algunos pai••• poli•tnico1>. 

•La id•• de que a cada Est1do corr••ponde una n1ción, coloc1 1 los pu•blos 

d•ntro de Eatado•-N•ción artificial••, coma •n una 11 camis1 d• fu•rza" 

Para concluir, ant•• de n1•ncionar la posición d• &lQunos marMistas, 

asl como la nu•stra, •• llamara la atención hacia la conc•pciin d• algunos 

otro• t•óricos, po"r ser ••ta "un hfbrido" de las carri•ntes anteriores, y 

ofr•cernas uni1. visión mas amplia en nu•stro i1.nAli•is. 
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llENJAIUN AICZIN.- Consid11ra que 1011 •l•mentos obj•tivc& no tten•n una 

na tur1 leza poli t ica, y los sub Jeti vos son cultivado• como un •l•m•nto 

cimentador de grupo. Sin embargo, el grupo •tn1co 1 cohesionado a&:ln por 

medio de la conciencia •tnica, no es con&id•rado nación, hasta que ha 

a>ecedido lis dim•n•ionRB de su mundo local y ha cobr1.do importancia •n la 

••f•r• politica. El interits en tal grupo, tiende a disminuir 1 medida 

que •• r•duce 'su influencia polttica y cuando lo hace, y a m•dida que 

pi1trda su car~cter de grupo nacional, y cuando lo pierda, •• ' <bl) A•i, las 

nacion•• no son establew, sino que aparacen y d•saparacen en 11 historia. 

Uno de los matices que adquieran, son lo• llamados Estados poli•tnicas. 

Akzin di ca que lo ideal, •• la inte9ración •n un Estado nacional mono•tnico 

(coincidi•ndo con •l principio de la• nacionalidad••> 1 p•ro ••to no •• 

ll•va a cabo, dada la fu•rza que •J•rcen les ;rupos dominantes sobr• les 

d•biles. Tal •ituación o•n•ra t•nsienes p•rmanentes que •l Estado trata d• 

solucionar. 

ALFRED VERDRDSS. - El E&tado Nacián, 12n 121 1umtido del Derecho 

Int•rnacienal Póblico, no •11 •1 aparato ••tltal, sino el pueblo er91nh1do 

an Estado. Cb2l 

61.- Akzin, op. cit. p. J7 y ss. 

62.- Cfr. Verdross, Alfr•d, Q•r•cho Internacional ptíblica, A;uilar, Madrid, 
1955. P• 178 y H. 
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R.H.S. CROSSMN.- "La naciGn es un pueblo que vive bajp un t:.inico gobierno 

central lo suficientemente fuerte para mantener su independencia fr•nte a 

otras potencias ••• 11 <ó:S> 

ANDRES DE BLAS GUERRERO.- "lt1 nación no tiene como fundam•nto nec•sario la 

•xist•ncia d• un grupo étnico. la nación no ti•n• que ver d••d• una 1mplh, 

perspectiva polttica e ideológica con ninguna realidad natural o biológica 

<64). Una cosa•• la nación cultural y otra la nación polttica. '' ••• la 

id•• d• un.1 nación polttica y d• Estado, actuan •n un orden le91l a~n 

limitado •n contr1•t• con la amplitud y gen•r11id1d d• lis naciones 

cultural•• ( 6~>. 

KML N. DEUTSCH.- Va 5& h1bt1 m•ncionado 
1 

con anterioridad que Deutsch 

considwra que dentro d• lo• "p1so1 11 Q•neral•• que •l id•nti fica •n la 

formaci~n de 11• nacionea, •l 9r•do ulterior. era la adquisición de una 

conci•ncia nacional. Pu•• bien, •l menciona que cuando 11• ll•g• a ••t• 

estadio, •• han logrado cuatro cos1s1 

11 1.- 6• ha cr•ado una comunidad r•lativament• grand• de ••r•• hu1r1anos qu• 

pued•n comunicar•• efectivamente entr• •f, y que controlan suficient•• 

ó:S.- Crossman, op. cit. p. 20. 

64.- De Bias Guerrero Andr•• 1 N1cion1l11m9 1 Jdwploai11 Pgltticas,Espasa
Colp•, Hodrld, 1984. PP• 27 y H, 

i.~.- lbid•••· ¡;. 39. 
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recursos aconámicos para mantenerse y transmitir &Gta capacidad de 

comunicación recíproca a sus hijos ••• 

2.- Ha habido una acumulación efectiva de recursos económicos y una 

monopoliu.ción social de fuerza de trabajo sÍJfir.iente para permitir h 

división social del trabajo necesaria para el surgimiento y la continuación 

de aste proc•so ••• 

3.- Se ha d1ido una .acumulación e interAcciDn socia! d• recuerdos y 

simbolos y d• facultades y sociales para su preservaciOn, trA".l•misián y 

racombinación, a man•ra de cultura. 

4.- S• ha propiciado, por lo m•nos civrto d•sarrollo d• la capacidad para 

r•orientar, reasignar, o formar una combinación nueva de recursos 

•con6mico•, social•• humanos, al i9u1l que de simbolos y elem•ntos de 

conoctmtento, h~bito o pen-.amtento, •• d•cir, de la capacida.d de aprender. 

Una pa.rte d• la capacidad de apr•ndtzaJ• social, •• d•s11rroll1 

invisibl•ment• en h.s mentes de los individuos1 una parte pu•d• observarse 

en los hilbito• y los patron•• d• cultura. preval•ci•nt•• entre •llo•t por 

óltimo, una parte •• incorpora h• fo1ctlid1d•• tangibles y l•• 

i ns ti tuc ionwa e•P•Ci f icas. 
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En conJunto, todo ésto constituye la capacidad de la comunid,¡d par1 

producir y ac•ph.r conocimiento1 nuevo o m•h.s nu•vas, y para realizar la 

acción correspondiente ••• 11 <66) 

Entonces sólo hast& que •• hayan 1lc1nz1do tales m•ta1, •• · pu•d• 

habhr da un• nación. 1egó:n D•ut1ch. 

t.2.3.- El MC!iMQ y la CUftti4n DICiOntl. 

Como •n los apartados anterior•• hay que com•nzar por decir que no 

podemos sustraer el pensamiento marHista acerca d• la n1ci6n, d•l cont•Kto 

histórico en·qu• •• d•s•nvolvió. Durante las óltimas dfcad•• del siglo 

XIX, se observaron 1;contec:imientc1 de gran tend~ncia para •1 desarrollo d• 

las opiniones da los marxistas acerca de 111 cuestiones nacional••• 

primeramente, y como •• ... ha mencionado insi1tent•ment•, 11 tran•formación da 

lo• antiguos E•tados •e'Aorial•• en Estado• nacional••• h1plica un proceso 

de mod•rnización d•l Estado. E•t• Estado moderno, camina al uni•ono con la 

unificación del m•rcado interno. Para unificar ••t• 1 •• n•ceeario 

11 homogeneizar 11 1 la población, por ello, la multietnicid&d no Uen• cabida 

en el antiguo r•9tmen 1 como•• vió •n •1apartado1.1. 

66.- D•utsch, ap. cit. p, 40 
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"• •• La atención d• ••tas nuevas funciones, bas•ndo•• en el ucioma d• que la 
unificación de todo• los ciudo1.d1nos en una misma lengua y una misma idea 
nacional, sirve mas eficazmente al progreso d11 la nuev• via capitalista,•• 
•l meollo del Estado Nación que entonces •• consagra como arquetipo del 
Estado mod•rno ••• 11 (67 J 

Coincidi•ndo con la aceleración de este proceso de modernización del 

E•tado, ••producen c1mp1Ras d• imposición d• la uniformidad nacional, como 

pnr ejemplo, Alemania con h 9ermaniz1ciOn violenta de polacos, lituanos, 

dan•••• y 11 persecución de h1 cultura francesa en Alsacia y Lorena1 el 

imperio turco, con 11 turquización de Arm•nia y de su• territorio• en los 

balear.••¡ la• camp1R1s de polonizaciOn sobre lituanos y ucraniano•c lo• 

ataque• d• Hungrta hacia croatas, ••lov•no1, ••lovacos y rumanos, y por 

supu••to, el E•tado 1ari•ta •n Rusia, can •1 proceso d• ru•ificación. 

Otra ras;o scbresalient• d• la 6poca, •• •1 surgimi•nto del 

imp•rialismo, y d• la participación d• nu•vas potencia• imperialista• •n la 

••cena mundial. En•'• el d•••rrollo de la• econom&a• capitalista• y su 

tr.tin•i'to hacia el imperialismo, produJ•ron un cambio cualitativam•nte 

sionificativo en el nacionalismo europeo, •l cual •• convirtió en un 

nacionalismo 

67.- Villanueva, Javier, L•nin y ht Ntclon••, Ed. RevoluciOn, Madrid, 
1987. p. ¡,, 
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ofensivo, belicoso y expansionista, puesto que busca maximizar el poder de 

h. nación a costa del sometimiento de otros pueblos <68). Otro hecho que 

interesa destacar es el "desperta.r de las naciones sin historiaºCócn. Se 

registra un aumento de luchas nacionales, por el racanocimiento de la 

n1cion11id1.d y la d•1ens1. de lis propias singularidades comunitarias contra 

ocupaciones e>ctranj•ras. Sin •mbo1rgo, no todos los conflicto• nacionales 

•"'pre•aban una lucha de liberación contra. pot•ncias dominant••· En ast.w. 

•poca, son fr•cuentes tambian lo• conflictos en las mismas comunidild•s 

dominadas. <v•r mapa 2> 

" ••• los hay C•n •11 •poca) y muy sangrientos 1 v•c••, entr• arm•nios y 
Q•orgilnos, •ntr• kurdos y arm•nio•, ch•cos y al•m1nes, polacos y lituanos, 
ucraniano• y polacos, italianos y croatas, eslovenos e it1l ianos, 11tc. •in 
olvldar los proQroms 11nti-judios. Estos conflictos cuentan ad•mll• con una 
larga historia en 111 Europa c•ntral y Orienta 1 y han sido ati z1dos 
tradicionalm•nt• por 11 polttlca d•l 'divide y v•nceras' de lo• 
emperador••, zar•• y sultanes d•l ar••·••" <70) 

En conclust4n, •n •l _..nto en que •• -ta comatttuyendo el 

.avi•tento obNro, cc.1 una apcl'n de H••• alternativa • l& sacitldad 

c•pltallst•, - -tl produci•ndo sl..,IH,.•-nt• u"" Qr•n convulsUn 

popul•r, lo qu• porw d• -nifi-to •1 probl- d• h ,..l•cUn •ntr• 

110Cldist10 ll NclonoUuo <71 l. 

i.e.- Cfr. lbld•m. p.p. 19 y ... 

69.- Por pu•blos sin hi1toria propia, En9els entend1a pu•blos que en su 
pasado no loi¡raron crear un sistema estatal vigoroso y de tal mcdo,no 
pose•n fu•rza, para obtener la autonomla nacional en •1 futuro. EnQels 
con11dera qu~ son pueblas 1-htstórtcotulo• esl1vo1 d• Au1trla y Hungrta,. 
con •Kcepci On d• los pollcost la• checos,eslovacos ,es lavenos ,croa tas ,servio• 
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Durante los ai'\os de la d•cada de los setenta y practicament•, la de 

los ochenta dal siglo XIX 1 &1ntre la disolución de la t Internacional y la 

formación de la segunda 1 el movimiento obrero socialista estab• conc•ntrado 

an los problemas de la difusión de las idRUi bAsicas del m1rns1je 

socialisita, la lucha por majaras sociil.les, la pugna por la conquista d• los 

d11recho• de lo• obreros. Tras la disolución de la 1 Int•rnacional 1 el 

socialismo •uropeo, •e empieza a particuh.rizar, adoptando un cariéicter 

nacional al constituir•• en partidos alemAn 1 franc•es, ••P•~ol, b•l91, etc. 

y •• d• aqut de dónde despega la teorla de los m1r1<ist1• acerca d• las 

cuastiones nactonales, tratando d• explicar y dar solución a los dificiles 

conflictos n1cion1li•ta•-popul1res de 11 époc:1. 

y ucraniano• <ruteno•>, los rumanos,au•tri1c:os y hdnQaros. Cfr. Rosdolsky 
Reman, Ftdtricg Ena1l• y al Probl1m1 d1 191 putblg• •ln hi•toria, Cuadtrno• 
PHado y Presanta BB, SIQIC XXI, Moxlco, ¡~ea. P• 10 y 5•· 
70.- VlllorHl, cp. cit. p. 23-24. 

71.- Cfr. !bldem. p. 27. 
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Los es.tudios sobre la nación est4n presentas desde los primeros 

trabajos de Marx y Engels aunque con una connot.J.cián-dif11rliiPntv. Partamos 

de la& posiciones b.lsicas del mar>eismo cl.lsicor La dinimica histórica d• 

las sociedad•• humanas, •stiA dada por las contr.diccion•• entre el 

d•sarrol lo d• las fuerZilS productivas ( tomando en cuenh qu• la producción 

es la b1.t111 d• las agrupacion11s sociales>, y los cambios en 11• relacion•s 

d• producción. La contr .. dtcción principal •• la lucha •ntr• grupos 

social••• clases, las cui1l•• ••tan definidas en tltrminos d• su relación con 

los medios de producción. Las clases, no las Naciones o los Estados, son 

las unidad•• b•stcas para el ••tu'dio de la historia, y la lucha· de el••••• 
no los conflictos int•r•statales o int•rnacionale•, ocupan el centro d• 

at•nción para MarH y Engels. La teorta marxista concibe una secuela 

histórica definida, dada por •tapas suc••ivas d• la •ociedad, determinadas 

por el conflicto, hasta ll•gar 11 •ochli•mo, una soci•dad basada •n la 

producción P•ro sin 1nta9oni•mos social••• p.1.ra pa•ar da1pues al comunismo. 

El Estado Mod•rno, la autoridad polftica sobr• un cilrrto territorio y 

una cierta pobhcián, •• la •manación d• la lucha d• clases •n su fas• 

capitalista. las naciones son unidades históricas y •ffm•ras, en;•ndra-
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das por h. aparición d• la burou••ia como ch•• dominante. El capitalismo 

conserva las dlvisione5 y conflicto• entre h.s naciones, p•ro, por otra 

parte, su car,cter progr•sivo •n •l ••p•cto •conómico, pr•para al mundo 

p1ri1. la superación de esta etapa d• división en Naciones y Estadas y 111 

establecimiento del socialismo. 

No obstante el hecho de que •1 termino nación esta pre1ent• en 11 obra 

de l'tar>e y Enge1• 1 •• puede afirmar que el mar>eis~o no contiene ninguna 

definición o determinación teórica positiva del mismo 72). Esto na 

ocurre con todo• los marJCistas, en virtud de que h1bl1r d•l marMismo en 

9ener1i •• adem6• de impreciso, equivoco, puesto que dentro del mismo hubo 

una evolución teórica que relativizó algunas posicione•, ad•m6• d• que •1 

mar1damo debe d• ser analizado en r•hción • la coyuntura histOrica, y 

de•d• este punto de vista, la pruci• de lo• marMi•taa en relactOn con la 

cuestión nacional ha eatado orientada por do• paradigmas principal••• •1 

tnt•rnactonaliamo proletario y el nactonali•mo 1ntimp•ri1lista (73) 

72.- Con respecto a ••toa aspecto•, Cfr. Berki, R.N., "Sobre el p•nsamiento 
mlrNista y al proble1t11 de la• Relacion•• tnternacional•s 11

1 en Rayt1ta d1 
Rtlacigoc• lnt1rn1cign1lt• 31 1 Fac. Ci•ncias Polttlc11 y 6ocial1s U.N.A·"·• 
En ... Ma.rl9B4,pp.1!5&•1 Mirmora, l•opoldo, El conc•pt:o 1ochH1t1 d• Nact•n, 
Cuad•rnoa P11ado y pre1•nta 9ó, S XXI, H•Mico 19Bó, P• 9 y 111 Vtllanuava, 
cp. cit. P• 32 y ss. 

73.- El nacionali1mo 1ntimiperhlist1 sur;ió an al siglo XX en 111 contaMto 
d•l proceso de dascolonizacián y mod•rnizacián capitaliata en los patsaa 
1.tr1.11do11 al intarnacionali1mo proletario tuvo su f11a d• mayor difusión 
an •l •iQ lo P••ado, 
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A manera. d& "~11 , nos referiremos 1 algunos de los r•visiontstas 

d• la teoria marMista qu• m•• •• dedicaron al estudio d• lis cuestione• 

nacional••· Todo tsto nos wervirA de r•f•r•ncia · para •1 apartado 2.3, 

donde •• pla•m•r'n las opinton•• d• L•nin y Stalin. 

KML KAUTSICY.- Entr• 1870 y 1890 no hoy muchH oportoclonH d• lo• 

m11r1Cist1s a la ellboracion d• una teorta de la• naciones can •1ecepción del 

trabajo d• kautsky "la nacionalidad modernaº. Eet• t•JCto tien• un 

·•iQniftcada contradictorio con respecto a Ja evolución d•l pensafl'liento 

social tsta. Una d• las "''• grandes innovaciones •• Ja formulación de que 

el proceso d• for111ción d• las naciones y d• los Estado• "no ha llegado a 

Las nactorwa no suro•n de la nada, sino que •• basan en un 

sustrato anterior, •• decir, •n las circunwt•nch• hi•t6rica•, geagr4ficas, 

•tnlcu, •te, y •• h burQUHh •l •UJ•to hbUrlco d• lo for••cUn d• IH 

nocloM• 174>. 

Segó.n alguna• autor••• •Miste en lo• escrita• marxi•t••• •11p•zando par 

Mor• y EnQ•l• C7' > uno ..,,blQll•dod •ntr• lo• t•r•lno• d• nación y 

nacion1l idad1 

•n una fH• •n qu• •I prol•tarlodo d• Europo occld•ntol H lnt~ro, 
l111>UIHdD• prl•ro por lo• anarco•lndlcali.tn, · ID• •ar•l•tn y lo• 
1oci1lde11tDCr1tas. A ambas concepta•, valv•r•1101 •A• adelante can 11ayar 
0111>lltud. Cfr. l1or11Dro, op. cit. p. 13. 

74.• Cf•. llilhnu•vo, op. cit. p. 3,. 

7,.- Cfr. 11armoro, op. cit. p. 84. 
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• La nación en el s•nt ido de nación burguesa moderna, es una comunid1.d 

a.rcaica dentro d• un estado nacional Cnt1.ción hi11tóricil de Eng&ls>. 

* La n1cionalid1.d •nt•ndid1 como los residuos de un pas1.do de 

diferenciaciones 1Hnicas condenado a des1p1.recer por la im:apacidad para 

haber constituido un EstAdo Cnacionas sin historia de Engels>. 

Para 1<'1ut-aky, tal distinción no resuelv• el problema de determinar el 

crtgen de 11• naciones <76>. Otro aporte es el marcir h. paulatina 

desaparición de las naciones y la marcha hacia una ct.Yilizaci6n universal. 

Junto a Kauhky, •l trabajo m'• dHtacado •• el d• ROSA LUXEMBURGO, 

quien ••cribe numercJID• artfculos sobra la cuestión polaca y esboza una 

posición sobre la poUttca socialista •n las cuestiones nacional••· 

ROSA LUXEIGU!llll.- Critica al mar•ismo clA•lco dlcl•ndo qu• •l probl•m• .. u 

en tratar h• cu•stion•• nacional•• como asuntos subordinado• a las 

exiQ•ncia• d• 11 lucha d• el••••· 

76.- Cfr, Supra nota 7 



Plant•a qu• •1 socialismo d•b• de canc•ntrar1e en formular los 

tnt•r•••• nacional•• d•l proletariado Cpolaco, •n este cu10>, puesto que 

para d•mocratizar al Estado se n•c•sita una autonolftfa nacional que 

sati•faQa lo• inter•••• ra1le• d•l prol•tariada. 

En 11 L1 cue•tión otcional y la 1utgngmía 11
, •• ac•rca a la posición 

Kautski1n1 de 11 Ja marcha histórica hacia una comunidad univers1l 11
, y hace 

una di•tincUn entre 11 nación 11 y "movimiento nacional". S• apoya en l<aut•ky 

para distinvuir los factor•• caractert•Uco• de lo• MOYiflientos nactonales1 

•La tendencia de la burguesfa a •••gurarse un mercado nacional m1di1ntit la 

canstitucUn d• un E•tado Nación. 

•La t•ndencta a in•taurar la libertad poUtica y 11 de•ocrac:ta. 

•La divul9act•n de la literatura y educación •n los cfrculo• popular••· 

Y, lo mlis importante ti nu••tro parecer, •• qu• LuM•Mburgo plantea la 

n•c•sidad d• deJar de lado "el~ d•r•cho univer••l d• la• nacion•• a la 

1mancip1cUn1
•, la 1utodetermin1ción puesto que en tanto no •• consiga el 

sociali•.a, el criterio central d•l 

autod•t•r•lnacUn d•I prol•tariado 
(77) 

programa 1oci1Ust1 •• la 

77.- Cfr. LuMemburgo, Ro••• La cu11ti4n ntcipnll y la 1ytqnq111, Cuaderno• 
P111do y PrH•nt• 81, s. KXI, 11 .. 1co 1979, pp, 2' y H y Vlllanu•va, op. 
cit. PP• 66-70. 
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A principies del siglo XX, se da una fase de mayor compl11Jid1d teórica 

entre los mar1Chtas dentro de los que •• deat1can1 Btr••••r "El obr1ro y la 

~"' P&n1111ka11k " Lucha d• el•••• y nación", qui•n•s con K.autsky 

afirman qu• las naciones tienen un car.tict•r transitorio y det11p1recen dado 

el proor••o d• 11 internacionalización d• la vida social en todos los 

órdenes que producen el desequilibrio y la lucha de el•••• (78>, Tambien 

11ncontramcs a ICell•s-Kranz y Ja ... Conolly, pero los mA• relevantes son 

Otto Bauer, y S.r Barojov. 

DTTD BAUER. - En su obra La cuw1t190 dp las nacionalidad9& y la 

1oci1ldemocrach C79>, afirma que es n•cesario construir una teoría global 

de h nación basada en la concapcion materialista de la historia, 

rechazando por supu•sto, todo intento d• teorizar sobre alementos 

9ubJativcs. 

Bauer con1tat1 qua baJo el capitallsmo mod•rno •• da una t1:111d11ncia 

Q•n•ral 1 qu• he comunidades natural•• coincidan con el podar exterior C11s 

decir, naciones en Estado). 

78.- Cfr. lbidem p. b~. 

79.- B1uer, Otto, la cua1tión d• h• naciqn11idades y 11 1ociald1mocr1ch, 
S XXI, M•xica. 1979. pp. 142, 434 y os. 
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La mayor aportación de este autor es la 11definición completa de la 

nación de acuerdo al mar><i&mo"1 NACION ES EL CONJUNTO DE SERES HUMANOS 

VINCULADOS POR UNA COMUNIDAD DE DESTINO A UNA COMUNIDAD DE CARACTER. El 

car.ticter nacional reside en la historia particular de cada pueblo. La 

nación es un producto de las vicisitudes históricas de una sociwdad 

d1Pterminada. La comunidad de daBtino •s una vivencia histórica común, y 11 

naciOn aw h. que crea el nacionaliwmo y no .a h. inversa. 

llER BORDJOV, - Es t" 1u tor intenta fundament.1.r la politica nacional del 

socialismo •n una teorfa matarh.lista de la nación, escrita en 1905. 

BoroJov parte de qu• la interpretación ortcdo>ef. del mar>eismo no 

e>eplica la división da la huma.ntdad en socieda.das (como h. nación). Ea por 

••to, que 61 •• propone explicarlo de la manera siguiente 1 pi.n vivir, los 

hombres n•ceaitan producir, y pi.ra ••to, deben r•unir t1us fuerzas, lueqo 

entone•• entre ello• •••laboran cierta• relaciones que se dan d• acuerdo a 

la produccic!in, y •en, segón Marx, la estructura eccnOmica d• la •oci•dad 

(80). 

80,- Borojov, Ber, N1cion1litu110 y luch1 d• cl1set1 1 Cu1d•rnos pasado y 
prasent• BJ, s XXI, 11éMICo, 1979,p, ~7 



La humanidad estA dividida en sociedadvs, y la diversidad de las 

sociedades s• determina por las condicionas de producción cuya naturaleza 

es diversa (esto es, las condiciones gvogr~f icas, antropológicas 1 

históricas y culturales). Los grupos en que la humanidad se divide se9un 

las diferencias en las condiciones de producción, reciben 111 nombra de 

sociedad••, organismos social-económico• <Estado,familia, pueblo, nación) 

<81). 

Los grupos en qua se divide la sociedad segun su diferente 

participación en el proceso de producción, y su relación con los m•dio• de 

producción, •• llaman el••••· La• lucha& nac lona l•s t i•n•n un fundamento 

mat•rial, como la lucha d• clases, basado en la posesiOn mat•rial de las 

unidades sociales, especialmente el territorio. El n.acionali5mo siempre se 

r•l•ciona con la posesion material de la nación. Para Marx, la clase es 

todo lo que se diferencia de los demas grupos de la misma •ociedad segd.n su 

partictp.acUn en el procesa de producción. Para BoroJov hay dos grados de 

grupos primero, cuando al grupo es clase nada mis en relación con 101 

otros grupos, y •1 segundo nivel es cuando &• transforma en clase para si. 

81.- lbldQm. pp. 61-64. 
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Una o¡oc:tedad qua tiene la~ mismas condiciones de producción es un 

PUEBLO (clase en st> para BoroJov, la misma sociedad que adem~s ect.t unida 

por b conciencia da integración de sus miembros individuales, d• un pasado 

histórico comím, se denomina Nación Celase para sJ>. Un pueblo se torna 

naciOn, sólo •n una etapa superior da su desarrollo • El producto material 

de la nación es el nacionalismo, similar a la conciencia da etas•. 

TambiRn BoroJov teoriza al nacionalismo proletario en' los puebloi¡ 

oprimidos, cuyo objetivo es normalizar la base astrat69ic1 d• la nación, es 

decir, el territorio, y las dam•• condiciones de producc!On. La 

normalización nacional •• una ccndici&n previa y nwc•••ria para el 

desarrollo ds la lucha socialista. 

Finalmente. una d• la• aportacion•• m.A• int•re•ant•• d• BoraJav •• la 

noci6n de lo• inter•••• nacional••· El nacionalismo •• eKpresa a •l mi•mo 

en la superestructura ideólagica de una formación •acial. El sentimiento 

nacionalista, o da inte9r1ciQn nacional pued• ••r comOn a todo• los 

miembros de una nacion, pero lo• intereses nacional•• depend•nden · d• la 

petanencia a 1~-• distintas clases sociales. Ad1ml• considera que 
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como no hay intereses nacionales abstractos comunes a toda• las el••••• n1 

la lucha nacional, ni la da clases,•• r•aliza por motivos sentimentales o 

espirituales C82J. 

Par1. cuando L•nin •scribe gus propias obras y opinion•• sobre la 

cuestion nacional, ya •• ha recorrido un l1r90 camino en h valoración d• 

las mismas por parte de los teóricos mar>eistas. ·A las 1port1cion•• d• 

L•nin, ast como 1 las opiniones d• Stalin, nos refwrir•moa en el apartado 

2.J. 

Tal v•z el •clecticismo ••• uno dtt los recursos mAs socorrido• al 

tratar de e>epr11•1r el punto da vtsttt "propio" acarea da algón tama, Pari1 

el presente trabaJo 1 sin embargo, nos ••rvir.t. d• utilidad dado qu•1 

* No eNistv un• teorta generalmente aceptada acerca del ortg•n d• la 

nactOn, ni un conc•pta (mica, ya qu• toda• l&• pa•iclonee r•1ul tan 

incampl•ta1 en un ••ntido u otra, 

• Aunqu• hubi••• un concepta g•n•ral o una teoría gen•ral acerca d•l origen 

de las nacion••• ••tas cambian con•tant•m•nt• -coMa la historia no1 lo ha 

demostrado rectent:em•nt•-, y no •• pu•d•n pronunciar d•finicionva 

inmutables, puesto que la sociedad •• dtn•mica, 

82.- !bid•m. p. 32, 
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En este sentido son definitiYamente los elementos materiales Chs 

condi.:ione& de producción) las qu• cre1.n y cohesionan a los pueblos Celase 

en st>. Paro ésto no es suficiente par1 producir una nación, •• necesita 

un1 conciencia nacional Celase para si>. Dicha conciencia nacional 1 

ef•ctivo1.mente es producto del pasado histórico común, paro se termina de 

conform•r con el sentimi•nto de pertenencia, del acto voluttvo para 

part•n•ncer 1 una naciDn, como decian los subJetivistas. En otra• 

palabr1.s, h. conci•ncta nacional para si, debe ser 1comp1ñ1.d1 por un 

"quer•r ser"t de querer realizar el plabiscito cotidiano d• Renan. 

luego entonces, para los fines d• esta investigación, una nación será1 

Una a9rupactón huuna cohnionada por •1-ntos d• órd•n ••t•rial 

<raza, l•noua, t•rritorio c•4n>, la cual ha t•nida un pa•ado histórico 

com4n 1 lo qu• ha pravcx:ada •1 adv•ni•i•nto d• cMtullbre• y cultura ca&lrww, 

qu• hl r..dundado en una dif•r.nciaci6n 1nte otra• agrupactorws hua&nas, y 

cuyow •i.-,ros ewp•ri•ntan un ••nti•i•nto d• P•rterwncia a •ll• •• 
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Cuando unil nilcidn a.si formada, busca una participación polític1 1.ctiva 

frente a otras naciones con el propósito de reivindicar su condtciOn, de 

erigirse como Estado 

relaciones pal t t icas 

completo, o simplemente, da 

i nternac tona les, se produce 

NACIDNALISllO !La naclan polltlca de Deuhchl. 

incorpora r_se 

•l fenómeno 

In 

del 

A tln de continuar •n nuestro estudio, tendremos que d••cribir la 

postciGn que, actua lm1tnte 1 ocupa. la nación en los estudios 

int1trn1cton1les, para ••guir con loa "derechos" 1 los que puede aspirar en 

su d•venir histórico. 
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t .3.- la nación •n el Derecho Internacion•l y lat Relacionett 

lnternacignales .. 

Hilbr~ que comenz•r por decir que h posición que ocupa la nación 

dentro d•l Derecho Intarn1cion1;l, es secundaria con relación 1 h. que ocupa 

el Estado Cen su acepción politica miis pur•>, suJ&to d•l Derecho 

Internacional por •Hcelencia (83). Tendr•mos que especificar primer1m1tnta 

qu• es un sujeto del Derecho Internacional para determín•r •i la naciOn 

puede ser considerada como tal. 

"••.Es suJeto del Oarecho Internacional el participante en las 
relaciona• jurfdicas internacional••• poseedor de derecho• y deberes en el 
Derecho Internacional, y facultado •• esto• casos para asumir 
raspansab i l idad Juridica interm1cton1. l •• , 11 (84) 

lo• trabajos d• DCPr•cho Internacional clAsico (8~) 1cuerdan •n otorgar 

como sa ha m•ncionado, tal caract•rfstica unicament• al Estado. Sin embargo 

•ncontr1mos que •n el estudio de la subJ•tividad, •• clasifica a 101 

Estados d• di f•r•nt• man•r• t 

a:s.- Cfr. s1ii"rr1, f'fanu•l, P•r•cho tnt1rn1cional P!lblicg, Porrda, M9Mico, 
19ó:S. pp. 121 y n1 SHra Vuquez, op. cit. p. 831 Cid Cap•tillo y Gonzalez 
01 vera, ºLos procesos y los 1ujato• de la historia y la• r1lacian•1 
int•rnacional•s", en 6evi1t1 dt Rehcion11 lnt1rn1ctan1l•t 29 1 Facultad d• 
C:i•ncln Polltlcas y SoclalH, U.N.A.11., Abr-Jun 1980, p.p. 49 y HI 
Tunkin, G. •t. 11., Curio dt D•rvcho lnt1r1i1cignal ,V 1 1 Ed, Progreso, 
11o•cu, 1980. p.p. 148 y ... 
84.- Cfr. ld•rn. 
8:1.- No solo lo• ••tudto1 d1 D1r•cho lnt1rn1ciona.l1 Art IV d• los ••t1tuto1 
de 11 Cort1 tnt1rn1cion1l de Ju1tici11 11 8610 los E1t1dos pueden i¡¡¡i;r parte 
de 101 casos qua Sia aometan • la Cort•" 
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Una d• las cl1t1ific1cion•• m.t.s amplias •• plasmada por Alfr9d 

Y•rdrossa sujetos del D•r•cho lntarnacional &en aquall•• per11on1.• cuyo 

comportami•nto re9ul1 directamant• el orden Juridico internacional. Esto& 

su Jetos di f taren mucho entre si t 

a) Sujeto• de D•rechos y sujetos de D•beras. 

bl Sujeto• activos y suJatos pasivos. 

el Sujetos permanentes o tr.1.nsitorios. 

d) Originario• y admitidos posteriormente. 

•> Con autogobierne o sin •1. 

f) Cconl Difarancias an la capacidad Jurtdica y la capacidad de obrar. 

g) Sujetos del Derecho lnternacionill Póblico y del Derecha Internacional 

Privado ISóJ 

Otra chsificación intere<aante nos la ofrece La ... tta OrtiZI Los 

sujetos ttpicos, son los Estados, y los at1ptcos, con una subjetividad 

Jurldlca parcial, o una capacidad limitada d• obrar 1971. Accloly tambl•n 

tiene ••ta v1•l6n 1 &Mi•t•n •UJetos activa y P••ivot1 a los que· 1e l•• 

dunomln1 obJ•t.,. 1991. Sobre todas tstas, llama nue•tra atencUn la 

diferenciación que no• da Charles Rou•••au, cuando die• que fr•nt• al 
problema de determinar lo• 

•uJetos del Derecho Intarnacional •Mi•ten 

Só.- V•rdroH, op, cit. p. 174 

87.- Ortiz Ahl, Loretta, p1r1cho Int1rn1cion1l Público, Harla, M•)Cico 1 
1999. p. 44. 

99,- Accloly, op, cit. P• 117 



dos actitudes: la postura clAsica que con&idera sólo a las Estados, y la 

escuela realista <Scelle y Duguit,, por ejemplo>, que consideran que les 

unicos sujeto& son los individuos tQobernantes y gobernados) parque en 

definitiva, el derac:ho sólo se dir19e a voluntades libres y conscientes 

<89). 

A eMcepciiin de esta última, todas las c.h.uificaciones t1>tpuestu; aqut, 

o que se encuentran en la literatura tradicional, enumeran, no a los 

&ujetos ·p.articípantes en las relaciones internacionales, sino a los 

Eetados, y.1. que •~os son los d.ntcos sujetos a conBiderar dentro dl'l Derecho 

Internacton1l 090). Ed.ste ad&m.l.• otro problema al que yo1. se ha hecho 

1.lusi6n1 l.a confusión que eMiste entre los termino• 11 Estado 11 y "Nación". 

Si t&l confusiOn no e>eistier.a, hablarhmos de un Derecho Intar-&sh.tal. 

De aste modo, carecen de •ubjetividad internacional en el. O•recho 

Internacional TRArlC!ONAL1 

41 Las corporaciones m•rcantil•s constttu!das para e)(plotar •Htwneion•• 

SO?.- Roun .. u, op. cit. p. BI 

Cf'O.- Con h. excepcit>n d• hs 
ftn y al cabo, ,.e integran por 
ap. cit. p. 22 y n. 

OrQani zac iones J nterguberni.menta le•, que • 1 
Eat•dc>s. Cfr. Mendez Silva_ y Gomez Robledo, 



67 

* Las colonias o provincias, e>ecaptuando a los dominios del gobierno 

propio. 

* Los salvo1.Jes n6madas y tribus que no han alcanzado •l grado de 

civilización y organización politica necesaria para sostenener un 

intercambio internacional. 

•Los grupos raciale•, politices y religiosos, clases socialaSi 1 o 

nacionalidad•n, no imporhndo la influencia qu• eJeru.n sobr• h.s 

relacion•• internaciona.les. cq1) 

Se ha h•cho •nfa•i• •n el t•rmino 11 Derecho lnt•rnacional Tradicional", 

pu•sto que podemo• obsutrvar que •Ki•ten algunos autor•• -••P•cialmente los 

Juri1t1& con tradición markista-, que opinan de otra formas 

11 
••• Las partes fundamental•• d• 111 rellcione1 Juridica1 

internacional•• son los Estados. En ••ta misma cat•Qorta ••tan incluidos 
las naciones y lo• pueblos alzados a la lucha por liberar•• de la 
d•p•ndencia eJiCtranJera •• 11 (92) 

D. a. Ta.ashevsky, al definir a los suJatos tambi•n hace notar qu• 

11 
••• su gran ndmero esta en constante incremento y v1riedad1 en ellos •• 

incluyen decanas de nacionés y Estados, 

91.- Sl•rra, op, cit. p. 124. 

92,- Tunkin et al, op. cit. Cfr. Apa.rtado 1.5. 
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alianz.a& y a&cciac1onas1 diferentes partidos politices y orQanizaciones 
de car.icter nacional e internacional, instituciones económicas ( 
sociedades, corporaciones, empresa•>, y finalmente, individuo9 1 

repr•!iientante1 de estado, diplomAticos y otras figuras, •• " <93) 

Sh.aknazarov, entiende por relaciones internac:ionale• no sólo los 

vinculo!i pollticos y diplomilticos, sino tambiltn todos los aspectos da las 

r1rlacion•s rectprocas en la arena internacional. Los prof11sor•• franceses 

Gcmidec y Chauvin "dividen a lo-a participantes en la comunidAd internacional 

en dos categortas1 

"PRIMARIOS1 aquella• entidad•• que ••hn en condicionas de influir en mayor 
o en menor 9r1do •n la sttuaci6n internacional y tambi•n de una manera 
definitiva a dirigir 1u desarrollo. 
SECUNDARIOS1 Elementos qu• son parte& inteQrantes de la comunidad 
internacional, pe1•0 los cu&l•• JU•Q•n un papel mod•rado •n •111 "• <94) 

Wolfang Fried••nn nas dlca que las caracteristicas d• la• relacione& 

i nt•rnac iona les actua las, implican la participaci6n da su Jetos no 

••tata las. 

93.- TOM11hav•ky, 0,G. 1 L11 id111 d1 Ltnin y 111 modwrn11 r1l1cion11 
intern1cion1le1, Mo1cu, 1971. p. 22 cit. wn Tunkin, G., El D•r1cbq y 11 
fuerza en 11 1i1t•rH int1rn1cion1l, ln•tituto d• Inva•ti9aciones Jur1dica9 1 
U,N,A.11., 1989. p •. 13 

94.- Cfr. lbld•m. p. 16 
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La Principal caranch, d• ••tas clasificacicnes se •ncu•ntra en h 

ambigüedad para determinar cuiAndo un suj•to actúa en forma d•t•rminant• •n 

l,as relacion•s intP.rn1cicnal•s, o cu.Ando •• di9no d• ser consid•r•do como 

sauJeto. 

Par.a nosotros, 11 determinación de sujetos 1.ctivos y pasivos, •• 

inl.'.ltil puesto que dada 11 1mbigued1d para determinar el impacto qu• un 

hecho tiene sobre un sujeto y viceversa, no podemo• considerar a un sujeto 

como 11 activo" o "pasivo", adem.As de que, según nuestro parecer, el Derecho 

lnternacion.al deberla d• regular la• reh.cion•• entre todos los 

participantes en la •~cena internacional, puesto que todos , en menor o 

mayor medida influyen en el origen, desarrollo y destino de las relacion•• 

int•rnacional••· 

Por supu••to, •sta realidad no •• ha e1cap1do complahm•nt• a 101 

Juristas tradiciona las y as!, vemos qu• •• han incluido otros 1uJ•to1 

dentro del ••tudio del Der•cho lntarn1cional PUblico y la• R•hcion•• 

Internacionales, aunque dentro d• un marco normativo e•P•cial, carente• de 

1ubJetividad. En e1t• ca•o •• encuentran 101 pu•blo1 y el individuo 

considerado aisladamente. <95). 

95,- Cfr. M•ndez Sil•• y GoHZ Robledo, op. cit. p. 24, A otsto H hor¡ 

nuevamente referencia en el siguiente· apartado. 
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Dentro del estudio cient11ico de las Relaciones Internacionales 

tradicionales no encontramos mucha diferencia. Este estudio ha estado 

dominado por las corrient&!i estatocéntricas, es decir, por el Reo1.lit11KJ 

Polltico, protagonista de los llamados "debates teóricos" de las Relaciones 

Internacionil les (9ó). 

" ••• La concepción esta h. lista del mundo <Eshdos y nada m/ls que 
Estados) ha probado tener un gran aguante. Cuando su af;eja visión 
juridicista <"estados soberanos" es la clave) parecia ineluctablemente 
rebasada por las cr•cientes desigualdades entre los estados .al margen de 
soberanos, e incluso en el terrerno mismo de la iguald.t.d Jur!dico 
formal ••• surge al rescate la versión realista politica ("Estados bolas de 
billar") ••• Su bancarrota vino cua.ndo hachos como la descoloniza.ción, la 
revolución china y la cubana, e)Cigieron a gritos eKa.minar lo que habia 
dentro de las "bohs de billar" ••• viene al rescate entonces la. verstión 
uocioloQista. <"Estados-naciones"> ••• lo que hay dentro de los Estados ••• son 
las naciones ••• lu1190 •ntoncea, cada estado represan ta y busca •l b•n•f ic io 
de toda su na.ción ••• 11 <97> 

A&:ln aai 1 no as sino hasta el advenimiento de las corri•ntes de 

"vanguardia" de lo'I ar\os s•tenta •n las Relacione& Internacionales, cuando 

a• empieza a conf•rir 1 la nación una import•ncia dif•r•nte con lus 

1nfoqu•a multic•ntricos y globalc•ntricos, que consideran 1 suJetoa no 

••tatales como central•• en la din•m1c1 del concierto internacional (98> 

96.- Cfr. Ma9hroori 1 Ray, "t11Jor debat•• in Int•rn1tion1l R•lltions", en 
t1aghroorl y Ramb•rg, Glgb1ll1m vs. R•ali1mllnt1rn1t1on11 R1l4tion1'third 
~. W•1tv1ew Press, Colorado, 1982,p. 9 y ss, 

97.- Gonzalez Souza. Luis, "Critica a alouna!S concepciones cont~mpor~neas 
de la realidad mundial" en Revipta de A1l1cign11 lnt1rn1cion1l11 31, op. 
cit. P• 31, 

98,- Coma afirma por eJ•mplo •1 Non-State Actor ProJ•ct 
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E• pr•c:isament• la pand•ración de sujetos no estatales uno de los 

principales paradigmas ostent1do1 por las corrientes que se aponen al 

Realismo poli tico. la n1ción an estos enfoqu•s, 1s.i como •1 individuo, y 

las diver•iLt. agrupacione• de individua¡¡, ocup1n un lugar pr•pondCPrante en 

cierto, vienen a ser tambt•n lnter-e•tata.le•-· Volvemow a ver que exi•te 

h. misma contusión qu• para el derecho Int•rnactanal tradicion~t. 

H•trt0• ya analizado la trat.c•nd•ncia de la• nacion•s en la escena 

polttic:a cuando tratan de alcanzar una participaciOn activa •n la coyuntura 

hiatórica, o •••• h influencia del nac:ionalistno en la hiwtoria. Es 

inn•Qabl• entonces: que la nación sea important• para la• relaciones 

internacional••, sobre todo ahora, en ••t• turbulento fin da SiQlo, donde 

suJ•ta• no ••tatal•• modifican la ••cena mundial a c1da momwnto. 

las R•l•cion•• lnt•r"nacionales", viv•n una cri•i• de paradiQtnas, y 

una de •lle••• la importancia y la perdurabilidad del E•t•da moderno, ant11 

h int•rdep•nd•ncia y lo• prac••o• d• 111undializaeión de los fenómeno•. 

tNOSTACl, proy•cta que mostró qu• d• iq49 a 19?2, lo• 1ctor•• na e•tatal•• 
•• involuc:rab1n •n 1•• relacion•• int•rnac:ional••· Cfr~ Sulliv;n, Micha•l, 
11Transn1Uon1li•m Pow•r Politic9 and th• r•ahties ot the prasent •Y•t•m", 
•n l1a9hrnori, op. cit. p. lqh 
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El estudio científico d~ la~ Reh.ci.ontt!i lntgrnu:1onal•s~ ha estado 

influ&nciado enormemente por el Real 1smo ?olt tico y sus di11rentes 

versiones, corrientes todas, que consideran al E .. tado y & l&t relacionas de 

poder como determinantes de latí relaciones 1nternac1onales .. 

Toda •ociedad humana y con mayor razón hs que han ~lcanzado un 
nivel cultural apreciable, como son aquel las que cuentan can un derecho 
relativamente desarrollado, tienen una movs.lidad. La sociedad est.\ sujeta 
a cambios de muy variada naturaleza, algunos cond1c1onados por 
¡:~rl=\.m~1:~ni:ia:~ Pi.f~f1rnas a ella mismil 1 y otros originados dentro de su 
propio ti&no ••• Esta movilidad hace inevitable que loo;. esquemas baSiados en 
normas rigidas vayan descc"ectandoae cada 1i1a2 mas en mayor medida de las 
r•i1.lidades scci.ales a las que esas ncrm•G. deben ser .aplicadas ..... Esto nos 
permite observ•r, que con moti1i10 da los c.ambios sociales, a poco de dictada 
una ley, se ha pronunciado ya un distanciamiento de el la con l• realidad 
sochl qu• esta d111stin•da 1 regla.r ••• º l99) .. 

Tal anacronismo as lo que sucede con el Der•cho, y acontece d• lqua 1 

maneri. dentro de las lhmados "dab1t11s t•Ortco$ d• la• Relacion11--

Internacionalee'1
• 

Concluiremo• afirmando qu• tendrall que suc•dar mlis cambio• en el 

concierta internacional, •nc1bezado9 por l&• naciones, en vl ••ntido humano 

d•l' término, antes dc:. que se les cons.id•r&' 

99.- Novoa, Monreal, Eduardo, El derecho cpmo gbttlculo al ca!ftbio 1oci1l, 
S XXI, l'lhlc:o ¡q99 p. 87. 
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sujetos <activos, trascendentes> del derecho Int1rrn1cion1l. Del mismo 

modo, la actividad d• la• ne.cienes como sujetos de h.1 relaciones 

internacion•l•s <IOO> 1 seguiri& desencadenando confl1ctos y con11ulsion•s en 

Ja, &ociadad internacional, antes d• que l•s posicion1s eshtocéntric11 

dejnn de dominar los 111tudios d• h disciplina. 

100.- Tal•• actividades 1on11.- Luchar por mantener su dominio 1obre uM 
territorio d•t•rminado con fronteras cllr1mente e1tablecid11, en donde se 
desarrollan las fuerz11 de produccion sin intervencion •Nterna. 2.
Pr•s•rv1r h• c1r1cterisUc11 1Unic11 de 101 individuos, que los distinguen 
prect11mente como pertenecientes a una nación.J.- M1ntener y difundir la 
cultura y •util componentes, que psicolóotcamente loa identifica como 
mi1tmbros de una comunido1d y no de otra,4,- Dentro de lo• anterior, P•ro 
como uno d• los rasgos miA• tmporh.nt•s,est.ti 11 preservación d& la l•ngua 
n1cion1l como medio d• int•gr1c1ón fundamental •n la 1nte9r1ción d• una 
nación. Cfr. Cid Capetillo y Gonzalez Olver1, cp. ctt.p. 60 
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1.4.- La Autodeter•inación de los Pueblos. 

He aqui como las naciones se 
fatigan por la n1da 1 se 
extenóan en provecho del 
fuego ••• CJer 1, 51-58> 

Retomando lo expuesto anteriormente, consideramos a la nación como una 

agrupación humana que se encuentra cohesionada por diversos elementos de 

Orden material, por un pasado hiBtárico comó.n, y que tiene conc1encia de 

ser una "nacián'1 diferente a las demas. Hemos observado ya que tanto el 

derecho internacional como las Relaciones InternacionaleB no consideran a 

la n•ción -el elemento humano del Estado-Nación- como un sujeto que recibe 

pl•namente d•r•chos y obl toacionea. También se ha apuntado que, dado el 

anacroni•mc existente entr• 11. dinámica d• la realidad internacional y el 

d•r•cho ( 101), •st• •• vu•lve obsoleto muy pronto. Es indudable que h 

nacic!.n influy• en las relacion•• intar 11 nacion1.les", sin •mbargo, •1 Derecho 

Int•rnacional tradicional, •• ha demorado en conceder una subJ•tividad 

Jur1dic• r•al, no r•lattva, a h misma. Las concepciones vanguardistas 

d•ntro ·del Derecho J nt•rnac tonal y la• Relac tones 

( 101 > .- Cfr. Supra, nota 109. 
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lnt•rnacion1l••, le han conferido un nuevo papel y esto -entre otras cosas-

ha dado origen a nuevos y numerosos debates dentro de tales disciplinas. 

En virtud de la problemAtica alrededor de la subjetividad jurfdica de 

h nación y del estudio del d•r•cho a h, secesión, enfocaremos nuestro 

•studio en •1 Oarecho Internacional Tradicional, el cu&l fué influenciado 

•n forma definitiva por las revoluciones burgu•••s de: ~iglo XIX (102>, y 

•• en 9•n•r1l, "respetuoso" defensor del Sta tu Qua, o sea, ••t.i encaminado 

a mantener las condiciones de distribucion Q•DQr1'fica, polttica, económica 

a ideológica del poder en la sociedad internacional 003>. 

Lo• principios del Derecho lnternaciona l Pl'.lbl tea son sus mis 

cornpr•nsiv1• • it11port1nt•• norm••· La importancia d• ••to• radica· •n •u 

c1r4llcter1 •en lin•a• d• 1cciOn qu• po•••n r•l•vancil •n la r••olución de 

probllrma• toral•• d•ntro de la• r•lacion•• int•rn1cion1l••· E• en •1 411r•a 

de los principio• dond• quiz411 •• dif•r•ncie mas el d•r•cho int•rn1cion1l 

tradicional CburQu•s> d@l d• v1nQu1rdia, y un.•Jemplo claro d• •llo lo 

•ncantramo•, tanto 

102,- Cfr. Tunkln, ap.c1t., p. 39. 

103.- Cfr. S•arA Vazqu•z, op. cit., p. 92¡ Plano, Jack y Olton, 
Rey, 01ccion1r19 d1 R•l1c1gn1• lnt1rn1c1onal11, Ed. LIHUSA, H•Kico 1 1971 1 

p. 198¡ Supra nota 102 y Btrb•ris 1 Julio A, Lo• SuJ1to'i dwl Dtr•cho 
lnt1rn1cign1l Actu1l, Ed. T•cnos, Madrid, 1984, pp. 128 y••· 
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dentro de hs reservas para conferir la subJ&tiYid1d Juridic1 a la nación, 

como en la r11lativa atribución de derechos y cbligacionas que se le otorga. 

Con car.1.cter rel .. tivo, el derecho internacional cl~sico, concede la 

categoria de sujeto a los pueblos y al individuo considerados como entes 

aislados del Estado, aunque dentro de un marco normativo particular y 

restrictivo. 

" ••• Nosotros los pu•blos de las naciones unidas resueltos,.,& 
reafirmar la fe en los d•rechos fundamentaltiil'li del hombre, •n 11 di9nidad y 
el valor de la p•rsona humana, en la igualdad de d•rechos de hombres y 
mujeres y d& las naciones grandes y p•queñAs •• ," <CARTA DE LA ORGANIZACION 
DE LAS NACIONES UNIDAS> 

" ••• Todos los pueblo• tienen el derecho de libre det•rminacUn. En 
virtud de ••t• der•cho ••tlblecen libremente su condición pol1tica y 
proveén .1st mi!imo a su d•••rrollo econ6mico 1 social y cultural ••• "< PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECDNOMICOS 1 SOCIALES V CULTURALES DE 19óó, EN 
\llGOR DESDE EL 3 DE ENERO DE 1976 1 ART. 11 1. PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CllllLES V POLIT!COS DE 19óó 1 EN lllGOR DESDE EL 23 DE 
MARZO DE 1976 1 ART. 11 1. l 

11 
••• C11da estado tiene el derecho a desenvolver libre y espont.Ane11mentv 

su vida cultural polttica y económica. En e•te libre d•senvoJvtmiento, •1 
Estado respetar11 Jos d•r•chos d• la p•rson11 humana y lo• principios d• la 
moral untveruI. •• " <CARTA DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, ART. 
lóJ 
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11 ••• Pocas palabras han sido tan utilizadas en la 
internacional contemporanea, y pocas han servido tanto a h 
polttica de nuestro• dias, como el principio 
autodetarminacidn ••• " ( 104 > 

retórica 
dem1go9ia 

de l& 

Al elemento humano del Estado, se le ha conferido el tan socorrido 

derecho a la autod•t•r•inaciOn. Esta derecho no es al90 nuevo dentro de la 

legislación internacional. Francisco 1 de Francia, protestando contra h 

forzosa cesión de Boroc~a a Carlos V, declaraba ser contrario al derecho de 

transferir ciudades o provincias contra la voluntad de los habitantes o 

sll.bdito.-, y que solamente por su consentimiento expreso, se podhn admitir 

semeJantes tran•ferenci••· Decllraciones en el mi•mo sentido •• pueden 

encontrar tambi•n •n •l 11 Hah11s Corpus Act 11 d• 1679, el "Bill of Rioht1 11
, 

d• 1669 y la declaración de lnd•p•ndencia d• los Eetadc• Unido• d• Am•ric• 

de lo• acontecimi•nto1 hum.1.no• •• hace nec•••rio que un pueblo di•u•lva los 

lazos politice• que lo han conectado a otro") 1 ••i como en la D•claracián 

de los Derecho& del Hambre y del Ciudadano de 1789. D•ntro d• lo• ºCatorce 

Puntos" d•l Presidenta d• los Estado• Unidos de Am•rica Woodrov.i Wi 11on de 

1918 1 •• define la autodet•rmin1cUn d••d• un punto de vista te6rico 

104.- Cfr. Seart V.tizquez, op. cit. p. 94. 
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con~emplando solamente la rectificaci6n de fronteras de acuerdo con los 

1s11ntamivntos humanos tradicionales dentro del mapa europeo <105>. 

Al contrario de la Sociedad De Naciones que, aunqu& basada en los 

citados ºCatorce Puntos 11
, no se preocupó practico1mente de la 

1utodet•rmin1ción, la Cilrh de h Organización de las Naciones Unidas 

enuncia el principio, al i9ut1l que los dvm"s docum•ntos d• valor universal 

apuntados m.ls arriba. Aun asi 1 tenemos que llamar la atención hacia el 

h•cho de qua tales enunciados se refieren m"• bitm a los "Estados" y no a 

las naciones, debido a la confusiOn conceptual que se encuentra en casi 

todo• lo• teKtos Jurtdicos y poltticoa referentes al tema, De ••to podemos 

concluir que •1 principio, aunqu• sa enuncie ~' •• interpretado •n 

m•s d• un ••ntido. 

El concepto del derecho a la autod•t•rminacion de los pu•blos, ha 

t•nido varias ac:apciones entre la11 que •• d•stacan las siguiente•, 

aplicada• a probl•mAticas distintas <106) 1 

10~.- Cfr. lbid•m, p. B~1 Accioly, op. cit., p. 132 y Gr1mbu9, Car!,~ 
iilW...!!t Ed. DAIMCN, M••lco, 1987. p. 67. 

106.- Cfr. Seara Vazqu•z, op. cit, pp. Bb-89¡ Mtlndez Silva y Gdmez Robledo 
op. cit. pp. 2~y ••·I Rou•seau, op, ctt. p. 87. 
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ESTA 
SAUR 

TESIS N1 
ili LA 

nEBE 
úiJ~iUif.GA 

• EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A DETER"INAR LIBREl1ENTE SU CONDICION PDLITICA. 

Est• derecho coincide con el principio del 11 Deracho a h democracia" con al 

que fueron creadas di5posiciones como 1&9 siguientes1 

DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUllANDS del 10 d• Diciembre de 1948, 

Art 21,:s.- º ••• La voluntad del pueblo es h base de la autoridad dttl poder 

pllblico ••• " 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y PDLITICOS, Art, 2~ , " ••• todos 

los ciudadanos 9ozarAn de los siguientes derechos y oportunidt1.des1 

&)participar en la direcciOn de los &5untos públicos ••• " 

Con raspecto tal•• disposicon•• encontraremos una 

probl•m•t ica 1 cuando •• apl ic• este d•recho a estados pal i6tnicos, se 

reconoce tacitamant• el derecho de h.s minorh.s a con1ervar•• corno tal••· 

"• •• Un Estado debe poseer o crear una base de nacion11id1d y un1 
nacUn deb• d• soffl•terse 1 cierta forma de control central izado, si •• que 
cualquiera de 1mb1• org1nizacion•• <Estado y Nación> quiar• perdurar ••• '' 
!1071 

Es en ••t• razon1miento en el qÚe •• basan 111uch1• d• las poltticas d• 

inte9r1cilln n1cion1l ll•v1d1s a c1bo dentro de los p1t••• que tienen una 

población poH•tnica - •i acaso e>eisten pai••• qu• ten;an una población 

mono•tnicaJ. Esta polftica inte;racionist1 YI en contradicción e.en tal 

107.- Crossman, op. cit. p. 20 
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acepcion da la autodetarminacián 1 pero es un tanto necesi1ria p1.r1. frenar el 

conflicto social, o el api.bulhmiento de un grupo social a otro¡ de 

cualquier modo, h int•gración ••un proceso muy lento y no arroja si•mpre 

re su 1 tados positivos 1 

11 
••• Nuastra conoc1da e>epresíOn de crisol CM1lting Potl-o quiz.t mejor 

la de olla de guisado- ilustra muy bien al proceso. Puestos en la olla da 
la proHimidad f tsica 1 cubiertos por la tapa de un sistem1 pol J tico ccmiln 1 
•>cpuestos al calor del int•rcambio cultural social, los diversos elementos 
sw transformaran despuRs d• un tiempo rehtivament• largo -tomó unos 
cuantos siglos en el pasado, pero puede ocupar menos en lo futuro- en un 
;uisado ••• 11 

( 108) 

Pu•de decir•• qu• la comunidad int•rn1cion1l no muestra un int•rés 

esp•ci1l por la pra•erv1ción d• lo• v1lore• nacionales de lo• ;rupoe QQ. 

domin1nt11, y apoya lo• 1squemas integracionistas, no obstante loa 

1uci~t&nci._ d• disposicion•• como 11 qu• a continu~cián 11&1 mostrar'• 

PACTO DE DERECHOS Ci\llLEB Y POLITICOS DE 1966, ART 27,- " .. ,En lo• Eat1doB 

•n que eKir.h.n minorf1s •tnicas, religiosa• o llnguisticas, no set negar.\ a 

11• persona• que perten•zcAn A dichas mtnorhs, el derecho quliil' las 

corresponde, en com.:in con lo• d•mils !f11•mbros de un grupo, 1 tener su propu 

vidA cultural, 1 prof•sar su propia religión, y a emplear su propio 

idiomA •• '' 

108,- Akzin, op. cit. p. 97, 
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•EL DERECHO QUE TIENE 11'1 PLEBLO A DETER"INAR SU \/IDA POLITICA, ECCNMICA Y 

SOCIAL O CULTURAL, SIN INTERFERENCIA DE OTROS ESTAIXIS, o Principio de No 

Intervención" contenido de manera t•ctta o impltcita •n •l estatuto d• la 

Oroanización de la• Naciones Unidas < Art, 24, 7>, en l,1 D•cllraclón •obra 

los principios del Derecho lnternacionAl de 1970; en el Ac.ta Final de 11 

Conferencia europea de Helsinky de 1975, y , de manera •»<presa, en el ya 

citado Art. lb de la Carta de la O.E.A, 

Este principio , como una Ac•pción del derecho a la autodeterminación 

de los pueblos, ha tenido un d••envolvimiento • interpretación 

condicionados por la coyuntura histórica <109). 

* EL DERECHO DE 11'1 PUEBLO CON CLARA IDENTIDAD NACIONAL, A CONSTITUIRSE EN 

ESTADO CON EL FIN DE ORGANIZAR DE 1'11100 PROPIO SU \/IDA POLITICA. 

Entendiendo asi 11 autodeterminaciOn, salh a la vt•ta la lnterpretlción 

ma• 11 pur1" del concepto, ya que nos •• confunde con otro• principia• del 

der•cho o con otra• in•tttucion•• Jurtdica•, y al mismo ti•mpo contemplamos 

qu• en est• principio r1dica la razOn de •Ir del nacional4••o, ya qu• la 

naciOn ••pira 1 con1tituir•• •n "Estado N1clón 11
, o dicho d1 otro modo, 

a1plra a ••r E1tado. 

109.- Como es •1 caso d• H•Kico, qui•n 11 vió obligado a con1id•rar el 
principio como fundamental para su politica eJCterior, dada 1u conflictiva 
vvcindad con lo• EEUU. 
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Esta ·tnterpretaclón de la autodeterminac1ón, puede ser e><presada como 

el derecho a la independencia, y puede corresponder a estas situac1ones1 

a>Pueblos nacionales sometidos al dominio de otro pueblo o pueblos 

diferantes1 caso ejemplificado a la perfección en la Declaración de 

lndependencia a los Pa1se9 o Pueblos coloniales, Resolución 1514 XV 1 de la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas de 1qbo1 Este documento 

"protege" el derecho a la autodeterminación de los pueblos coloniales, de 

una manera "legal" dentro del derecho internacional cU.sico aunque 

sabemos que tal protección de la autodaterminacidn, obedece mtlis que a a la 

fihntropia, o al altruismo da la Asamblea General de la O.N.U, a la 

n•c•sidad económica de entablar lazos neocoloniales, 

reproduclando al sistuma capitalista) 

para seguir 

b) El Dertchg que tiene un pueblo con clar1 identidad naciontL y que se 

1ncu1ntra fo.-undg ptrte d1 11 pobltciAn de un utadp p•ro que COMQ •inoria 

flO H sient• Jdenti fic1do COO tal ••tadq, 1 ye1r1rg y cgn1tituitH c0.0 

un E•ttdp-Nacton h!fm1ndiwnt1. o untr•• 1 otrg E•t•do •i asi lo gut1i•-, 

tambi•n lla-do DERECHO DE SECESION. 
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1.4. t.- El Derecho a la S.C•sión. 

La t11cesián constituy• un acto m•diante el cual una parte de la 

pobhción y el territorio en que habita, se sep1.r1 del resto de la 

población del Estado del que formaba parte, ya sea para unir•• a otro 

estado, o a otri1 pobh.ción, o bien para erigirse como un Estado-NaciOn 

i nd1p1nd i ant•. Este h•cho implica la invccaci ón del derecho 1 la 

autodeterminación puesto que, •i el sólo d•seo d• un11 nación para 

;ob1rnars1 el la misma fuera eKprssado, tal nación tondria d1r1cho 

constituirse •n Estado, y 11 1J1rcicio d• ••• dtr•cho ••ria prat19idc por 

lo• instrum1ntos Juridicos internacionales, y serta garantizado por la 

soc i•d•d i nt•rnac tona J, 

Asi como •11 1sp1cult1. acerca de •i 11 reconocimi1nto condiciona l• 

eMist•nch d• un Estado-NaciOn (y•r el apartado •i;utent•>, un d•recho no 

pu•d• •er con•iderado como h.l, a menos de que ••• reconocido por la 

comunidad int•rnacional. El Derecho Internacional Póbl ico tradicional, 

prateg• y hace efectivo el d•recho a la autodet•rminación que tiPnen lo• 

pueblo• en lo que •e refier• al principio del der•cho a la democracia, la 

no int•rv•ncián, y la independ•ncia d• los pueblos coloniales, pero no es 

ast en lo que toca a la secesiOn. 
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El Derecho Internacional tra.dicional 1 defensor del ~' no 

considera conveniente reconocer ~ el derecho de lo• pueblo• " la 

secesión, por una cu•stión elemantal, valg:a h redundanciar _ __.1.._o_,d.,1,_,f_.1.,n,.11 .. 

d&l Statu quo. El Derecho Internacional tradicional, protege la intagridad 

territorial de los Est.1.dos <Art 2 de la Carta de la O.E.A., Resolución 2131 

XX d• 1965 1 etc). Es muy significativo el te>Cto de b citada R••olución 

t:S14 XV, el cual por una parte proteg• la autodeterminación d11 los pueblos 

colo'1hles y al mismo tiempo, niega la pogibilidild de h &ecesión cuando 

•nuncil "todo intento enca•tnado a quRbrantar total o parcial-nt• la 

unidad nacional y la integridad territorial de un pats es incO"fJ&tible con 

los propósitos y principios de la Carta de. las Naciones Unidas ••• 11 

En el mismo sentido y con mayor ••p•cificidad t•n•mos la Resolución 

2625 XXV de 1970 que a la letra dice "· •• nillQUna d• las diwpo1ician11• d11 

los pilrrafos precedentes st:t entendarA en el sentido que autoriza o fa.enta 

acci&n t1lguna enca•inada a qufbrantar o •no1c1b1r. total o parcialwnte. 

lt int1grldad tprritgrial da los E1tadg1 sgb1r1nos • indF•ndientu que se 

conduzcan d1 canfor•idad can el principio d• la iQUaldad d• derechos y de 

la libr. deterMin•clón de los pueblD!I antes descrita y ast4n, por lo tanto 

dotada. de un Qobierno que r.pr•••nt• la totalidad d•I pu9blo 

p•rt•nPCi•nt• al territorio, sin distinción por .ativos d• raza, credo o 

calor ••• • 



En los casas en qu• se produce la s•c&sibn, entonces, no s• puede 

hablar del d•r•cho a la autodeterminación de los pueblos en •l s•nt1do 

acwptado por la Org1ni2•ciQn de las N•cion•• Unidas. Siempr11 el principio 

de int•;ridad territorial es prioritario, •)llceptuando el c1ao en que lill 

gobierna na sea rlll'pr••entattvo, lo que nos c:onducirh a 1• problematic• de 

d•terminar la r•pr•••nhtividad de un 9ob1ernc, con los Juicio• dtl valor 

que •llo implica tllOJ, y lo que hmpoco asegura que se proteger& la 

swcesiOn. 

Una w.e9unda razón qu• impide la ac:•phción del der•cho a la ••cesión y 

que•• entr•laza c:on lo e1<puesto , •• la multietnicidad de un oran numero 

da paises < por no decir, todos>. Aceptar el der•cho a la ••paración de 

minorta• nacionale•, ••rf• decir qu• •1 Derecha Internacional apay• la 

av•ntual d••int•gractón y detliaparíción de dh1ert1io• Estados pol i•tntcoa. 

Sin •mbar9c, las •Bc•11ion•• •• di1t1 •n el plano hi•tórico 1unqu• no 

tengan apoyo an •1 plano jurfdico. EJ•mplo• de tal •ituación los 

encontramo• en las c1ao& de los intento• separat11t1• d• 101 Iba• d• S~11r1 

fr•nt• a Ni9eril1f lotli kurdo• en lrak' lo• Va•co• •rt E•p•A•t El caso de 

B1n411adHh y Pakln¡nl Erltr .. en Etlopla1 lo• h1blhntH d• la provincia 

de Qu•b•q •n C1nadA, etc. Ulap• 3> 

110.- Cfr, M6nd9Z' Silv1 y Gómu Aobl11do, op. c:lt, p. 26, 
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Lil historia reciente de Europa del Este, nos muestra. m•• casos que 

ejemplifican lo dicho, todo lo cual nos lleva a pensilr qu•t 

* Nuevament• observamos un desfase •ntre la. din.tmica d• la historia y el 

derecho ••• 

*La participación de suJ•tos no estatal•• d•ntro d• las r•lac:ionea 

internacionale11 •• mas o•t•n•ibl• qu• nunca ••• 

•L• p•rson1lidad juridic1 d• tales sujetos debe de ••r definida en nuevos 

términos de importancia para •l Derecho Internacional Pi:&blico y para las 

Relacion•• lntl•rnacionales ••• 

• Y que, el Derecho lnternacion1l •• encuentra anquilosado, lo cual no •• 

sorprendente, debido a los obsttlculos que sua mismos principios 1• imponen. 

Aunado • 6sto, hay que recordar que los movimientos nacionalistaS •n 

g•n•ral, incluyendo aqu•llo• que pugnan por una ••cesi6n, •iou•n •Mi•ti•ndo 

con o sin el apoyo d•l D•recho Internacional P&:lblico, y •• pu•d• d•cir que 

a·p••ar d• ••· 

El Derecho Internacional de Vanguardia Cno burgu.•1>, oatenta una 

posician d'iterent•. Anteriormente dechmo• que son los principios los qu• 

mas ••paran al d•recho ºConservador" del 11 Revolucionario 11
• Na •• pretende 

d•ci r qu• tal•• principias san antagónicos, o que •Mist•n en un sistema 

Jurídico y •• carezca de •l los en •l otro. 



87 

Por el contrario, afirmaremos que en el Derecho Internacional 

tradicional e>eisten los principios de una manera tilcita, insinuada, lo que 

propicia interpretaciones divers1.s 1 y que por otro lado, en el D•r.rcho 

Internacional de vanguardia o "moderno", como lo denomina Tunkin, tales 

principios son abiertos y e1<presos 1 y se toman como bandera ideolOgica en 

1.1 aplicación del derecho. 

De esta manera, la autod•terminación para el Derecho lnternac1on1l de 

vt1ngu.1rdia, constituya la ba•e l•gal • ideológica para el desarrollo de las 

relaciones entre los paises, e incluye los siguientes supuestoss 

a> todo• lo• pueblos tienen derecho a la libre d•tl!rminación de su 111.!Y.!. 

politice sin la intervención e>etranJera, 

econOmico, social y cultural1 

bl todos los Estados tienen h. obligación d• respetar este derecho1 

c> todos los •st1dos tiene 11 obligación d• contribuir a la r•1liz1ción de 

••t• d•r•chot 

d > todos les ••t1do• t i•n•n 11 obligación d• 1bsteners• de cu1.lqui•r 

acción d• fu•rza qu• prive a los pueblos del derecho a •u daterminaciónf 

e> en su lucha por 11 independencia, loa pueblo• colonizados pueden h1.cer 

uso d• lo• medios n•c•sarios para alcanzarla, incluy•ndo la fuerza 1rmad11 

f) ••h prohibido •ubordinar a los pu•blos a la dominación eMtranJera y a 

11 •Mplotación1 

g> una nacUn tiene •l d•r•cho de unir•• con otra u otr•• n•cionest 
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h) la cr•acion da una formacion ••tatal, d•b• d•P•nder d• la libre 

l> la nación pu•d• •l•gir la via de cr•ación d• un Estado ••parado que 

interv•ndr' •n las rehcion•• int•rnacianal•• en calidad de sujeto d•l 

d•racho. ( 111) 

Es d•finitivam•nte la influencia de ciertos valores del marMismo lo 

que condiciona el surgimiento d• este tipo de der•chos, y 1 reciprocamente, 

loa llamados pai••• socialistas, •i•mpre hicieron alarde d• hacer efectLvos 

tal•• principios. 

11 
••• A diferencia da los nacionalistas burguasea que amalgaman el 

derecho delas naciones 1 la autodaterminación y la separación con •l 
fraccionamiento d•l Estado centralizado en pequeñas unid1des ••tata.les y 
propagan el aislamiento nacional, •1 marxismo-l•nini•mo mo•tró fil 
lndi•olubl• n•No interno de los principio• de la lib•rtad, la igualdad y la 
autod•terminación d• la• naciones con loa principio• de la a111istad y la 
unión de los proletario• d• todos los paises ••• " <ll2) 

Tal vez el factor mi.• important• en contra de la efectividad d•l 

derecho a la autodeterminación, •• intrtn1eco a la codificación del Derecho 

Internacional Póblico1 es la Cgmyoidad Intern1cignal, la que concede el 

d•recho a ºautadeter•inar•••• e• ella misma quitin codifica e interpreta ea• 

derecho y condiciona su aplicación 

111.- C:fr. Tunkln, op. cit., pp. 60-611 y Tunkin •t. al., op. cit. pp. 
200-202. 

112.- C:fr, lbid•m, p. 113. lnclu•o ••to •• Y• r•fl•Jado •n •1 •U•trato 
ideoló9ico d• 1l9un1• accione• de la politice exterior de la U.R.S.S. Cfr. 
lnfra. 2.2. 
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No basta el declarar la eKistencia del derecho a la autodeterminación 

para que este sea efectivo. En el caso de la secesión, aun cuando ésta se 

diera, el éwito de la separación no depende de la libre determinación de la 

nación, sino en ultima instancia, del apoyo y reconocimiento qua la 

comunidad internacional otorgue al grupo separatista en cuestión. 

Igualmente, el mismo proceso depende no de un marco jurídico, sino m.ts bien 

del desarrollo de las situaciones hismtóricas 1 poltticas y sociales. 

Finalmente se aclar1.rii que el Derecho Internacional Tradicional no 

~'abandona" a las minorías nacionales. El régimen de las minortas est.I 

plenamente reconocido dentro de los diversos in•trumentos jurtdicos del 

Derecho Internacional Püblico. Este régimen tiene GU origen en una serie 

da trat.ados que oblig•n a tos Estados Parte -y Golamente a ellos Cnorma B.!!!. 

ínter alios acta>, a conceder 1 sus súbditos pert•necientes a una minori& 

linguistica, racial, o religiosa., el mismo et1tatuto juridico, póblico y 

priva.do que 1.l rosto de 11. población C113) 1 en concordancia con las 

D•claraciones sobre Derechos del Hombre1 tlln conceder mA& d• esto• derechos 

humi1nos b•sicos a los miembros de las minoria;., dej¡mo• de lado h 

posibilidad de incluir dentro d• este régimen a la sec•sión y afirmar•mos 

113.- Par eJamplo, h. ley fundamental austriaca sobre los derechos 
general•• d• lo• ciudadanos de 1887 1 en 11 cu,¡l, todos los el•mentos 
étnicos del Estado tenian los mismos derechos y cada uno d• el los, tenh el 
derecho inviolable al cultivo y preservación de su nacionalidad y de su 
lengua. T•mbitn est.ti el articulo 11 2 del Acta General de Vien• del 9 de 
Junio de 1815 que Uiegura a los Polacos en Austria, Rush y Prusia una 
rasponsabtl1dad tntarnacton.al e inst1tuc1ones propias, ••1 como los 
•cuerdos firmados en 1919 ~ntre (Polonia, Rum1nu 1 Grecia., Vugoslavu y 
Checosl ova qui a), Oispos ic iones an.llo9as se encuentr1n en los t ri1. ta dos de 
Saint Germain, Neul ly, Trianon y Laus1nne. Estas ncrm1s concuerdan c:on una 
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quet Aunque lis minortas en st, y por si, no son su Jetos del Derecho 

Intarnacional Pllblico, se encuentran re9uladas por un sistema normativo 

particular qu• no conceda la seceuión como cons•cuencia de la aplicación de 

la autod•termina.ción, por lo qua se concluye que, el derecho a la secesión, 

no &e encuentra reguhdo ni protegido dantro de los ingtrumentos Juridicos 

d•l Derecho Internacional cl.isico. 

El Derecho Internacional van;uardista tampoco lo regula cabalment•, 

pero lo prote9a y lo ccnsiderA como un r•sul ta do autcmitico d•l D•r•cho 1 

la autodeterminacón. Sin embargo, •ncontramo• un 11principio 11 dentro d•l 

11principio 11 qu• 11irm1 qua1 

"••.el pricipio a la autodeterminación de las naciones no significa 
que ••tas deban crear Estado independientes o estados que un.tn 
nece•ariam•nte a toda la naciln. El derecho de la• nacion•• a la 
autodetvrminaciOn, es un derecho y no una obligación ••• " <114> 

El principio es un importante movimiento que se aleja d• la posición 

cl.11sic1 del der•cho internacional qu• regula sólo a los E11tados, pero 

sigue sin efectivivad Jurtdica coherente ya que su aplicación •ii¡au• siendo 

suJ•h al Estado C115l y el •><ita de tal aplicación, estA condicionada a la 

"hbr• determ1nac1ón de la comunidad internacional". 

seri• de declaraciones h•chas ante •l consejo de la S.D.N. Por Finl•ndia 
(1921> para las 1slas Aaland, Albania C1921l, Lituania 0922l 1 Estonia y 
Letonia (1923> y el Irak <l932>. Cfr. Verdross op. cit., p. '37, 
114.- Cfr. tunkin, op. cit, p. 60. 
115.- Cfr,- Nawaz, M.k., The M11ning And Rtnk of th• Principlt of ••lf 
D•t•rm1ri1t1on. World Rule of Law, Book¡et s•rl••• Duks Universlty of Law, 
Durhum , U,S,A., 196~. ¡,p. 82-101. 
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1.s.- El Rlcgnac;i•i•nta d• Eat1d9' v Ntctqrws. 

Low hecho• en polittca y en o•ografia• na ti•n•n 
valor, sino por la r•acci4n de la comunidad. 

lean Gottmann. 

Un Estado naciDn, par definición, no puede •Mi•tir sin un t•rritorio 1 

una pabl1c10n y un poder aoberano, Al territorio nas dediéaremos m&• 

•d•l•nte. Pf'o•iQuiendo, apuntarema• que 11 saberanta seqlln •u 1c.epciOn 

clA•ica •• ''un pod•r QU• no e-sti su Jata a otra poder" < 116>. Se entiende 

como una autoridad que •• •u•t•nta para tomar deci•ion•• y para ponerlas en 

vigor, y•• paaeida s6la por el E1tada seg-un •1 d•recho tr•dicianal. Pueda 

d•ch••• qu• la •abaran&. •• eMpr••• par tr•• facultad•• principal••• la 

indep•ndencia al exterior, •1 dominio pleno en lo interno, o •••• dentro d• 

las ltmlt•• ••pacial•• del Estado (que también •• rwlaciona con 91 

principia de la "no inter11encicin11
), ast como par la iCJU•ld&d da todo• lo• 

E•hdo• d•ntro dll la •ocledad internacional. 

E• ost•n•ibl• qu• la IQualdad de los Estados-Nación •• al90 irreal, ya 

que la• dlf•rencias entra •llas •• •ncuentran d••d• la• que•• r•fieren a 

la eMt•n•ión d•l territorio, h••t• las relacian&da• con la influ•ncia que 

tal o cual E•tado 11Jer11 en el cur•o de la• r•hcion•• internac:ianal.••· 

116.- Seara VAzquH, op. cit. p. 91. Dados la• tinH d• ••t• trabajo, H 
lim1tar6 el ••tudic del canc•pto de soberanSa 1 los aspectos e1enctal•• y 
mas útil•• para el tl'lismo, sin incluir un anAlisi• muy d11t1llado y profunda 
d•l conc•pto Hllalado. 
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Inferimos que de los tres elementos consti tut1vos del Estado, h 

scberanta es tal vez el mas ambiguo tanto jurídica como prácticamente. En 

primer lugar hay que recordar que el principio democr.itico por antonom.isia 

es que el pueblo es el origen y ffn de toda autoridad pol1tica legitima, lo 

que significa que el pueblo poseer1a la suprema autoridad, establece el 

gobierno, delega el poder a los funcionarios públicos, etc. el gobierno 

creado es responsable ante el pueblo que retiene la suprema 1.utoridad. 

Esto en el plano de la politic& interna1 por cuanto se refiere a la 

polttica exterior, recordemos que la subjetividad del "pueblo" es un tema 

que todavta est.l sujeto a discusión, ademiis de que h. ejecución efectiva de 

las facul t•des sober•n.ts del Estado v• a depender en mayor o mvnor mi!!d ida 

da la coyuntura histórica, de la posicián que o ocupe el Estado -en cuestiOn 

dentro de la comunidad internacional, o del interés de ésta en aquél. 

Ejemplo tangible de ello es la llam,1;da "Teoria del Reconocimiento de· 

los E,tados". Seg6n el •nfoque del Derecho Int•rnacional Tradicional, el 

reconocimiento es el 1.cto mediante el cual se "aceptaº a un nuevo miembro 

dentro da la famili1. de los Est•dos-NaciOn. 

11 
••• El reconocimiento de Estados es el aicto por el cual h• demas 

naciones mi•mbros d• la comunidad intern1.cional se hacen •1.b•doras, para 
ciertos efectos, que ha surgido a la vida internacion1.l un nuevo ente ••• " 
1117) 

117.- Sep1Hv•da, Cesar, la Teorfa y la prlctica del reconoctmientg de 
Gobt1rno1, U.N.A.M. 1 MeKico 1974, p. 93. 
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Es aqut dond• ccmi•nza 1 llamar nuestra atención qu• tanto la 

sob•r.t.nia como el llamado principio de 11 1utodetermin1ciDn 

condicionado• •n última instancia al "reconocimiento". o sea, 

estAn 

las 

decisicn9s d• la soci•dad internacional. El •litado es "soberano" hasta los 

limites que la comunidad de nacian•• le marque, al igual que el •l•m•nto 

demo;rAfico del Estado (la nación), no •• 11 1utodetermina 11 hasta ser 

reconocida como un "Estado". 

En otras palabras, recordando que el fin (altimo del nacionalismo •S 

lograr que la "nación natural"•• convierta •n "nación polttlca", ••decir, 

•• eriJa como un Estado "soberano", podemos pensar que la culminAción del 

proceso tiene que ver mas con el reconocimiento que brinde h comunidad 

int•rnacional, que con la autod•t•rminaclón o la sob•ranh. 

La probl•m.t.tica Jurtdica radica •n d•t•rminar cu.tindo 11 nace 11 un nuevo 

suJ•to del D•r•cho Int•rnacional Pll:blico, •n este ca•o, el E•tado. El 

nacimiento de un Estado nuevo , pued• ser atribuido a mucha• y diversas 

causas1 pu•d• ser producto d• 11 revoluciOn de una colonia, a una rebelión 

interna dentro de otro Estado o, en al;unos caso• pcdrta ser producto de 

una sec••ión. Taattt•n •Miste el caso de cuando •• d••truy• la identidad de 

un sujeto internacional y aparee• otro, como cuando se cambia el nombre a 

un Estado, o cuando dos o mas E•tados oriQinalment• autónomos •• rellnen 

para forniar un ente polt tico mayor, o cuando •• an•N• •1 Estado 1 otro. 
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La Teoria dal reconccimiento tiene r•h.cián con este hecho, y •• 

desarrolla en dos grandes lineas de pensamiento dentro del Derecho 

Internacional 1 (118> 

Teorfa constitutiva del ReconOci•iento de Estados. 

Estipula que sólo cor el reconocimiento que brinde la comunidad 

i nternilc tonal un Estado se puede 

Internacional. Es decir que, antes del reconocimiento 1 una comunidad 

fquiza una n¡¡ción> no puede ser considerada como Estado. 

Taorfa declarativa del Raconoci•i•nto d• Estados. 

Sostiene que el reconocimi•nto no trae a h. vida Juridica a un Estado 

que no e1eistia con anterioridad, sino que si un,¡ comunidad ya eldste con 

los atributos de un Estado, tienE' la cualidad ••ta tal 1 y el r•conocimiento 

sólo tiene efecto& declarativcs. 

Noscstros ccmul9amos can la teor1a d•clar~tiva, dado qua, como ya •• 

ha observ.1.do, el nacimiento de un Estado-nación •• una cu••tión 

ind•pend:ente del Derecho, por cuanto•• producto d• la hi1toria. 

118.- Cfr. SHr1 VAzqu•z, op. cit. PP• 96-97¡ Ortiz Ahfl, op. cit. P• ~B¡ 
S1púlveda Cesar, p1r1chg lnt1rnacional Públi,,;o. Parró.a, M•Mico 1960, pp. 
176 y 270¡ Dickinson Edwin 1 Cases and Matirhli on Int1rn1tignal law, 
Brooklyn, The Foundation Press Inc: 1 19!10 1 p.p. 79 y 155. 
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Las teorias mencionadas se ocupan del reconocimiento de E•tados y no 

de naciones, segun el significado qua les ha conferido la presente 

investi9ación. Para poder tener un panorama jurid ice m~s amp 110, 

señalaremos¡ algunas generalidades en cuanto al reconocimiento de cobiernos1 

El reconocimiento de gobiernos es un acto por el cual se r•conoce un 

nuevo apara.to gubernamental, cuando existe, obviamante, un cambio de 

gobierno. algunos juristas opinan que el reconocimiento de estados lleva 

imp11cito •l reconocimiento de gobiernos, y qu• •l problema &e plantea 

cuando el 9obierno en cuestión rompió el orden constitucional para llegar 

al poder <119>, Aqui otra probl•mAtlca es definir "el órden" y "dei¡,ordan", 

lo que conducirla a muchas apraciacion•• subjetlvatr. 1 qu• la hi•toria nos 

ejemplifica con casos como 111 d• la U.R.s.S.despuas da la Revolución, 

E•paña y la Guerra civil, o al actual ca•o dR Cuba. 

E• claro qua el reconocimiento d• 9obi11rno1 representa una vez mas h 

intromi•ión de la comunidad internacional en la vid1. poUticl interna y 

vMt•rior de los Estados. 

EMistan dos tipos de r11concc1mi11nto de 9obi11rno•t 

119.- Cfr, S•pó.lvedii, op. cit. 1974, p. 37; Sa1.ra V.iizquez, op. cit. p. 97 

y Plano y Olton, op. cit. p. 312. 



9ó 

Raconoci•iento da FActo. Reconocimiento indefinido y provisional por el 

gobierno de un Estado, que se otor9a a cierto régimen, mientras se tiene la 

evidencia de la estabilidad del nuevo gobierno. Este reconocimiento no es 

necesario para la iniciaciDn de las rel-aciones diplómat1cas. 

Recanoci•iento ~. Reconocimiento complato e incondicional de un 

gobierno por otro. Siempre significa Ítl establecimiento de r•laciones 

dioplom~ticas, c1.unque el rompimiento de relaciones diplomlticas no siempre 

implica retirar el reconocimilmto. El reconocimiento •e l lam.1. EXPRESO 

cuando se concede medhnte un acto oficial, y se 1 hm~ TACITO cuando se 

efecti:..1 con un acto que significa h. intención de hacerlo, como una 

convención con•ular. 

Exi•tan tambton di1arantes enfoques ideológicos acere& del 

reconocimiento de 9obi•rnos contenido• •n 11• •iguientes doctrinas entra 

otras C120), 

Doctrina 1•ff•rsan<1792) .- Al •Misttr un gobierno que recibe la •probación 

da la población, d•b• ser raconocido, puesto que la voluntad de 1• nación 

es la \lnica cuestión eaencial. 

120.- C::fr, Ortiz Ahlf 1 p. ~9. 
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Doctrinil. Tobar (1907>.- Establece el no rec:onocim1ento de gobiernos 

transitorios1 sólo se debe otorgar el reconocimiento cuando se haya 

comprobado h estabilidad del gobierno. 

Doctrina Betancourt.- No reconocimiento a los gobii!rnos resultado de 

golpes de Estado militare!ii. 

Doctrin.11 Estrada (1930) .- M•xico no se pronuncia sobre h. cuestión del 

otorgamiento del reconocimiento, porque ello seria una pr"ctica ofemuYa 

que, adem.ls de AtRnhr contra la. soberania da otras naciones, hace que los 

asuntos internos dR éstag, 1 puedan ser obJeto de Juicios valorativos; 

México se limita a mantener o romper sus relaciones diplomolticas sin que en 

ello vaya envuelt• la aprobaciOn o reprobación del gobi•rno <aunque segi:.tn 

nuestro parecer, la1 reh.ciones d1plom~tlc1s sse puedan romper oor mQvi les 

polfticos qua conduc•n a una reprobación implicita del 9ob1erno, aunque no 

SRI 9Npr•SI) • 

Doctrina Wll•on. (1931>..- Norma lis relaciones de Estados Unidos con los 

paises del continente Americ1no y es una v&rsiDn de h doctrina Tobar. 
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Doctrina Dtaz Ordaz 1969> .- Mé><ico no desea que haya solucián de 

continuidad an sus rehciones con lo& dem.is paises htinoamericanos, 

cu.\lquiera que sea el cáracter o la orient.1.ción de sus 9obiernos. 

Doctrina. H. lautarpacht.- Exige que el nuevo gobierne ejerza un control 

efectivo sobre 11 población y el territorio. 

Tambilin encontramos •n el Derecho Internacional cl•stco un cuerpo 

Juridica ac•rcil del reconocimiento de sujetos no estatalesr 

Rtteonoci•i•nto del derecho de Belig•rancta. 

Es el acto por el que un Estado contra el cual s• han levantado 

grupos insurgentes que ocupan y dominan ci•rta p.1.rte del territorio 

nacional, l•• r•conoce como beligerantes, i1 •f•cto de que •• le9 apliquen 

1 os banef i ciolii y prerroga tí vas del Dar•cho d• Gu•rr11. Mi•nt ras no ts• les 

da ••t• tipo de r•conocimi•ntot los insurgentes sson tratados como rebeldes. 

E•t• concepto •• mas bi•n •l de r.conaci•i•nto a h insurgencia. De 

una m•n•r• mA• ••tricta el raconocimi•nto dal d•r•cho de bel i9•ranci1 •• 

refiere al caso de ou•rra •ntr• dos o mAs Estados, para efecto• d• 

neutraltdad y derecho• de lo• belio•r11ntes frente a terceros Cl21 >. 

121,- Cfr. S•pulv•d1 1 op. cit. 1960, pp. 178-79. 
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Reconoci•i•nto del d•r.cho a la indep11ndencla.- Se trata d11 un 

reconocimiento de Estados¡ fue ampliamente utilizado en el siglo XIX y en 

los inicios de los aPios •11•ent1. con el proceso d• descolonización •n Asia y 

Africa. 

Finalmente apuntaremos el Art. 12 de h Carta de la O.E.A.1 

11 
••• La e1dstencil pol1tlca del E•tado es tndependient• de su 

reconocimiento por loa demAs Estados. Aón antes de ser r•conocido, el 
Estado tiene el derecho de defender •u inte9ridad e independencia, proveer 
a BU conservación y prosp111rid1d y 1 por consiquient• de organizar•• como 
meJor lo entendiere, legi•lar sobre sus lntare•••• admini•trar suá 
taervicios y determinar la jurisdicción y competencia de •us tribunales ••• " 

El Deracho Internacion.al de orientaci6n marKista se inclina a afirmar 

tambian la teorta declarativa 1 puwsto qua •• mas compatible con la 

autcdeter-mtna.cián y la soberanlu 

"• •• El estado se convierte en sujeto del D•r•cho lntarnacional en el 
momento mismo da su formación como tal. Por lo qua •• refiera a la 
1ubJativid1d Jurfdica, al reconocimiento no Juaga mas papal que el de 
constatarla ••• 11 <122) 

No11 dadicaramos ahora A dilucidar el papel de la nación dentro de las 

teortas del r•conocimiento. 

122.- Tunkln et. •!., op. cit. p. l~B. 
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Primera.mente habrA que distinguir a la naciOn del Esta.do. La tearia 

del racanee imiento se refiere a los Estados. La naciiln c:omo elemento 

constitutivo del Estado no se encuentra contemplada en la misma, puesto 

~Ultl 

1.- La pobl1ción del Estado no es sujeto del Derecho Internacional 

cU.stco. 

2.- SOlo en el caso del Derecho .a. la insurgencia se puede con&iderar al 

elatnsnto humano del Estado, aef. como tarnbi•n en •1 reconocimiento de 

gobiernos, pero no &lt trata de naciones en ~i. 

51 vol\1emos 1 tomar nuestra definici.On no• enccntraremo» con que una 

naclon para •erlo, tendria qu• t•nar concienc:ia de si misma, y el d•••o d• 

conv•rtir•• en un E•tado la lleva a actuar en la ,arena int•rnacional para 

•rii;¡ir•• como un Estado-Nacián completo. 

Cuando un pueblo •• alza a la luch1 para lo9rar el derecho 11 la 

autod•t•rminación y cr11 1u1 óro1ng1 de cod1r-, se convierte •n suJ•ta del 

Darecho Internacional Público. La adquisiciOn de h subJetiv1dad juridica 

int•rnacion.al por un pueblo, no dep•nde d•h forma d• h. lucha <pacifica o 

violenta) Mientras el reconocimiento al d•recho a la b•ligeranci.• solo 

incluy• a la• lucha.s armadas, no1otr"os afirmamos que ttmbién debe da 

1nclutrtut a las lui:h•• pacificas". 
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Estl subj•tividad es transitoria hasta que 11 nación se convierta en 

un Estado-Nación soberano, cuando nos enfrentaremos a un caso de 

reconocimi•nto d• Estados propia.mente dicho ( 123>. En otras palabras, la 

naci6n pasa a ser sujeto del Derecho Internacional - o por lo menos asi 

debería de suceder- desde el mismo momento en que inii:ian la lucha por 

llegar a ser Estados. <124> 

Como se comentó en su oportunidad, h. realidad rebasa la creaciDn de 

las leyes. El caso de una n•ción que pugna por obtenar la condiciltn de 

Eslbed•• 11• ••c•~celio,pvipor ello, nos referiremos a las palabras de Antonio 

Truyol y Serra 1 

" ••• De la falta de adecuación ••• entre h. r•altdad social que aspira 
al reconoctmi11nto y la concemión d• este, S1urge la modalidad del llamado 
RECONOCIMIENTO IRREGULAR, •I cual pu•d• pres11ntar dos tipos opuHtoOI el 
r•conocimi•nto apr•surada o prematuro y el reconocimiento demorado. 

El r•conocimi11nto apresurado o pr11m1turo •• da generalmant• 11n c1.sos 
d• ••cestón, con el Un politice de apoyar •l movimiento separatista, 
cuando se haya todavia empePiado en la luchtr. con el poder central por h 
independencia ••• El r11conoc:imiento demorado su1tle darse con r•spec:to a 
Estados ya consolidados •• ,, a los qua por alguna razón ••quiere mantener 
apartados de las decisiones internacionales o •n una situación da 
precariedad,,." (125> 

123.- la firma por r•presentant•s del movimiento de la 
y Camboya de los acuerdo• de 19~4 sobr• el ce•e a 
Indochina •• un 11J11mplo d• partic:ip.acián d• pulilblos 
lucha d¡¡¡ntro da las relaciones internacionales. 
124.- Cfr. Tunkin et. al., op. ctt., pp. 1ó0 y••· 

resistencia d• Laos 
las hosti 1 idtr.das •n 
orQanizados ~ara 1• 

12~.- Truyol y Serra, op. cit. p. 104. Como ejemplo del primar caso esta 
•l reconocimiento por Francia de la ind•p•ndencil de las Trece colonia& 
inQl•sas •n Norteam•ric.a •n 1778 1 el de Manchuria en 1934 por Japon; al de 
Aro•li• por h URSS¡ •1 de Panama por EEUU en 1903 y el d• BangladHh por 
la Untan India •n 1971. Ej•mplificando el segundo caso, tanemos 111 no 
r11conocimtento del Estado de Israel por algunos Estadas, o el de Rhodesh. 
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El mit¡mo autor nas ._eñala un hecho de vital import1.nc.ia1 cuando el 

reconocimiento se aplica a una comunidad que todavía no alcanza el "1tatus 11 

da Estado, •• entiende como una form1 de intervenciOn an loe •suntos 

int•rnos de los Estados. En concordancia con ésto, se afirma que aunque al 

reconocimiltnto es una.in":ltituciOn p0Utict1., es también un hecho polttico, 

puesto ·que las consid&racionas politicas influyen las d•cisiones de la 

comunidad if1tern1cion1.J. El reconocimiento es pues, una institución 

JUridica que encu•ntrt. w.u efectividad <126> en ac:cioncis que s• d•J1n &1 

libef.o trbitrio de los 9UJetos dal concierto int•rnac:ion1l. 

La literatur1 jurtdica intarnacional ••tl inmersa en la lucha de estas 

. das corrientes contrari.ati, acere• dal reconocimiento de un nuevo •nt• en el 

escenario mundi.all lo de la l•galldad o constitutiva y la de la 

•f•ctlvidad o declarativa. En d• las r•laciones 

int•rnacional•• y d• ICU•f'do •l contenido pclftico que el r•conocimiento 

tiene cama b•••, la teorta ccne.titutiva o d• la legalidad hl ••rvido como 

instrumenta a la diplomacia para. lograr lo• fin•• d• los h•Q•mon•• 

r•oional•• e intern1.cional••· 

El r•canoetmiento c:r•a c:ondicion•• ••tables y favorables. para el 

d•••rrollo de h• ralu:ton•• internacional•• y fAcilita el ejercicio de 

126.- Por efectividad entenderemos la aplicación ewi•t•nte, r•al o 
verdadera, como contraposiciOn i1 lo pretendido, dudo5o o· incierto .. Cfr. 
O•sorto, Manuel, llicionarig dp Cienci11 lurldiC:•!· Polttic11 y Sgc11l11. 
Hellh.;ta, Ar9ent1n1 1q74, 
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los derecho& soberanos inherentes al Estado. Por ello, es en muchas 

ocasiones conveniente reconocer o desconocer apresuradamente a un estado 

11 en cierne'i", puesto que se logra íncorporar o retirar de la arena poltt1ca 

internilcional a tal comunidad, independientemente -claro estii-, de que siga 

existiendo o no 11 nación. 

los factores de Orden polJtico son determinantes de la. efectivid•d del 

reconoc: itnlflnto.. Los casos donde mejor ha quedado &Jemp l i f icado este hec;ho, 

son aqu•llos en los cuales se implica la independencia o la secesiOn. El 

caso de la Secesión t&l vez es •l menos frecuente puesto que es derecho 

1nternacton•l protege ante todo, la integridad territorial de los Estado•. 

Ante tal nituacién se ha con5iderado que las accionas encaminadas a romper 

hl integridad territorial, pueden i9er tomadas en consideración coma 

condic:icnant•a del reconocimiento, de &u&rte que al9una camunid1d nacional 

que luche por la condición estatal puede enfrent.arse a que ce l• otorgue el 

reconocimianto, y por ende, la subjetividad Jurldica y politica dentro de 

la sociedad internacional, ai tal otoroamiento no lleva consigo el 

quebrantamiento de l•_ integridad del territorio donde tal comunidad se 

encuentra asentada. Oel mismo modo, en el ¡,upuesto caso de que la 

tnta9rid1d territorial •a vie~a afectada, padrta suceder que tal 

d11sinte9ración territorial despertase intere1es politices a de otra 

tndale Cecon6micas, culturales, estratt9icos> en la soci•dad d• Estados. 
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En este caso hipotético, la secesión seria vista como conveniente para 

la consecuc iDn de e iertos fines y seria reconocida y apoyada. 

Heme& observado como la efectividad de algunos derechos que son 

otorgados alas comunidades con caracter nacional se condicionan a ciertos 

factores. Se ha concluido mencionando a la integridad territorial como 

sobre9aliente dentro de tales factores¡ el como influye el territorio en 

las decisiones pollticas se analizara en el siguiente apartado 



t.6.- Conceptos de Beopolttica y Geostrategia int0ortantes para el estudio 
del Estada y la Ni1ción. 

Toda la historia habria cambiado si la 
fuerza que creó nuestra tierri1, hubiera 
cambiado la forma de las montañas y los 
mares ••• 

Herder 

Ningun Estada-Nación puede eK1stir en el vacto, es decir, sin un 

territorio. El Estado, sólo se concibe existiendo -coma ya se ha apunt<1do-

y tal aKistencia permanece fntimamente ligada al espacio. L• vida del 

Estado-Nación estA determinada par la historia adem~s del espacio, y 

recfprocamente, el tiempo conduce necesariamente ala noción del espacio. 

" ••• La historia no es más que la traza del comportamiento significado del 

hombre ••• en el espacio y en et tiempo ••• 11 <127J" ••• La historia puede ~er 

estudiada como la geografia puesta en movtmiento ••• "<128) La GEOPOLITICA 

au una ci•ncia que ancadena al espacio y la historia ton centro en al 

Esti1da¡ estudia la rel•ción entre los hechos politices y los gaogrlificos 

para llegar a pr•veer •l hecho politice ••• 

La necesidad d• dominar •l territorio llevó al hombre, desde sus 

or1genes 1 a descubrirlo y utilizarlo. Cada 4'pcc.1 tuvo SUti o•ógra fes 

<entre los primeros estAn Etstraban y ToloMe0) 1 pero la Geograffa fJolitica 

<Ciencia d• la localización g•ogrAfica da los h•chos politices>, comienza--

127.- Del PeDn, op. cit. PP• 18-19 

128.- Escalona, op. cit. p. 19. 
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a e>cistir como tal en el siglo XVI, con los trabajos de Jean Bcdin -entre 

otros- C 129>, a quién ya hemos hecho referencia, y sus tsorii1s acerc:a del 

origen dal cartiicter de los pueblos, asi como Giovanni Botero. Son los 

descubrimientos geogr.lficos los que impulsan a la ciencia a desarrollarse, 

pero también tiene una gran relev1.ncia el "nacimiento" del Esta.do-Nación 

moderno. Con el establecimiento central izado dal poder soberano se hace 

indispensable el conoc:imt11nto del territorio para poder eJercer al podar en 

todo el espa.cio donde el Estada tendr.l su dominio. 

En el siglo XVII, la Politica empieza a buscar •1 apoyo d• los 

h.ctores geogri&ficos1 lo social 1 lo económico, lo humano y lo fisico 

propiamente dicho. ltontesquieu, por •Jemplo, afirmaba que al clima 

condiciona al •stabl•cimiento de lis leyes, poniendo a Jos Estado& grandes 

•n las zonas c'Jidils y a las mon.irquias •n las templadas, a•i como a las 

rapúbl icas en las frias. 

Los trabajos del "•riscal d• Vauban, s• basan en oran parte an un 

estudio d• la g•ografi• rEPgional y buscaban acrecentar el pod&rio del 

Estado •Um•ntando el dominio espacial y dwsarrol lando la economía de sus 

recursos. 

129.- El d•cia que tres son las grand•• zonas de distribucián1 El 
Sept•ntriOn, con clima fria y habitantes d• carlicter l•nto y flert1Atico1 El 
mediodia, con oran calor y habitant•• d• ingenio suti11 y •n m•dio, lis 
nacion•• templ•dal wuropeas, las mlis f•l ices. Cfr. lbid•m p. ~6 y Chabod, 
op. cit. p, 29, 
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En •I Siglo XVIII, Turgot publica LA GEOGRAFIA POL!TICA, qu• ••pone un 

mttodo de hacer politica, basindoge en la geo9r1ft1. 

La Geopol itica como una ciencia mod•rna aparece en el transcurso del 

oiglo XIX. 

No podemos en ••ta investigaci6n 1 anal izar tcd;as y cada una de las 

t•ndencias y posiciones que surgieron al interior de la disciplina, dado 

que la e><ten•i6n del presente trabajo no alcanzarla a cubrirlas, luego 

entonce• sólo si tu a remo\\ las pri ne ipa les escuela• de pen91miento para que 1 

con ba•• en ellas, podamos utilizar 105 concepto• m's propicio• para 

nuestro• planteami•ntott ( 130). 

E.cu•la lnglHa,- R•prn•ntada por Halford "•ckindar 11861-1947>. Su 

teorla, llamada tambl•n TEORIA DE LA TIERRA CONTINENTAL, conot.te an lo 

si9uiente1 El con•idera qua sobre el globo exi11te una sola 9ran mama 

terf.estre 1 a·&11a 1 •l contineante EuroasiAticoafricano, al que •l d•nomina 

130.- Para mayores detalles consóltense1 E1Jcalona op. cit.p. 55 y ss, Del 
Peen, op. cit. p. 16 y ss, Celerier, Pierre, G1cgol(tic1 y G1ow1tr1t1gia, 
Editorial Pltamar, ArQ•ntina 1983, pp. 10.y ••l Hoodie, A. E., Gtooraphy 
b1hind Pglitic1, Hutchinson University Library, London 1qb1, p. 7 y•• y 
Plano y Olton, op. cit., p. 2ó y 59, 
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"World island", cuya región clave es el Heartland que corresponde a Rusur 

"Quien posee Europa Oriental, posee el heartlandf quien posee el heartland 

posee la Isla Mundial 1 quien domina a la Isla Mundial, domtnar.i al mundo". 

A este enfoque regresaremos m4s adelanta <"apa 4). Final izaremos diciendo 

que tal vez la mayor carencia en los supuestos de Mackinder, es que deja de 

lado a América 1 con todo lo que ello implica. Algunos de los aportes mAs 

importantes son que h repartición d~ las tierras y d• los mares es un 

hecho esencial r otro serta la distribución que plantea. entre las potencias 

marítimas y las continer.tale& 1 diciendo que el Estado que poseyera a la vaz 

el poderte sobre los continentes y los m1.res 1 seria el heg•món. el 

consideró que Rusia tenh. una misa continent1l fuerte y cap1z de alcanzar 

dos oce~nos, por lo que •• le debta detenlir en su avanca territorial (131). 

Escuel• est•duntdense.- Puad& decirse que 11 Geopolttica se consideró y se 

estudiO cienttficam•nt• hastll pleno siglo XX en Jos E.E.U.U., pero 

encontramos algo da su espíritu en 11.s decisiones de polttic• &Kteriro de 

algón tiempo itrias, pr~cticam•nte, desde el inicio de su vida 

independiente. Un ejemplo EiS la llamada Doctrina ttanroe, otr1. fué la 

in••ciable sed de territorio y 11. idea de la Transc'Jntinentalidad, 1st como 

la id1tolo;la del O.atino "•nlf11tsto. La expansión territorial de hs 

colonias se llevo 1 Cllbo en un hpso de tiempo relativamente corto1 

131.- Esta• ideas coinciden con las de la transcontinentalid1d en les EEUU. 
Cfr. Bosch, Carlos, La ba!lil!' de h politice eMterior estadunidense, UNAM. 
1986, p. 24 
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desde el AtlAntico hasta el Pacifico ••ocuparon los territorios a lo largo 

de h costt1. Este comprando, Lousiana, la Florida, Te><as, Utah, Nuevo 

Mexico, California. la transcontinentalidad especificada como condición 

para el establecimiento de fronteras es quizA uno de los m.is claros 

ejemplo& de h praxis gecpol f tic: a en la pol 1 tica. exterior esh.dunidens• 

<132). 

Dentro de la Escuela Estadunidense se destacan los trabajos en 

Geografía Hsica de Davis y de Alfrlld Thayer t1ahan <1840-1914>, quien urgid 

a los Estados Unidos para que dirigieran hada el ma.r su gaopolittca. 

f'luchas de las acciones de polittca &ixterior de finalos del siglo XIX en 

Estados Unidos se vieron influenciadas por las ida.as del 1lmir1.nt• Mahart 

(el apoyo a la independencia da Panam.\, y la con&trucción del Canal, por 

ejemplo), ba&AdAs en phn•s para convertir a los E.E.U.U. Cuna geocraciil, o 

potencia continental> en unA potencia mar1tima Ctalasocracia). MahAn 

sobr•ponder1b1 11 import1ncii1 de lais talasocracias y P•rdió di! YiStA la• 

posibilifla.de• da &HpansiOn terrestr•s de los pueblos del Cantienete 

Asi.itico y Africano. 

TambiAn est.\ la lhma.d1. T80r1a de lil Ti•rra "ilrQinal, ia·cua.1 ha.e• 

hincapié en las tierras marginal•• de Europa, al Medio Oriente, Africa, 

132.- Cfr. ldem. 
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al Sur da Asia y al L&Jano Oriente, como clave de la se9uridad de los 

E.E.U.U., y se deba a Nicholas Spykman (1893-1943>, quien desarrollC su 

teorfa fundament.tndola en que la dominación de cualquier• de egas zonas por 

una potench host{l, amenazaria la seguridad nacional de los E.E.U.U., 

porque desde esa posición serta posible el cerco del continente Americano. 

el reformó el dictlimen de Mackinder: "quien controla la tierra marginal 

domina Eurasil; quien domina Eura-.h. controla los destinos del mundo 11
, 

la Escuela Fra.ncesa.- Represent.1.da por Vidal de la Dianche (1845-1918>. 

S• dedica a la e>eplicación del fenómeno 9eogr.\fico, rehusando deten•rs• 

sólo en la clasificación. Pone en relh1ve la importancia de la• rel.t.ciones 

comerciales, de las comunic1ciones, y de 11 cultura en la vida de las 

regiones geogrificas, como modificadores de los hctores estit.ticas !las 

ftsicoG>, en las personas. 

L1. Escuel1. Francesa ha seoutdo las id••• d• de la Bhnche, y hs de 

0...0Q90nt 1'•s necesario que Fr1nci1. vuelva al mar". Entre los autores 

francesas modernos estan VallauN, Brunh•s, Siegfrtmd y Jean Gatt•an. 

L1. Escu•l• Al ... na.- Se inicia con la f19ura de F. Ratzel <1844-1904> y su 

POLITISCHE GEORAPHIE, donde comopar1. 11 Estado can un organismo viviente 

que deb• ensanchar•• o morir. 

( 
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Apoya su teoria sobre dos &lementos básicos que la Geografia ofrece a h 

pol1tica1 el espacio <~>, determinado por su extens1 ón, su• 

características flsicas, su clima, etc, y la posición (b..!flg_) que sitúa al 

espacio en el globo y condic1cna sus relaciones. El Lebensraum es el 

Espacio Vi tal. Este se entiende como un territorio apropiado a h 

realización de un ser politice, regional, o estatal 1 etc. La intervención 

del hombre &'i regida por el 'i&ntldo del espacio (~). 

Rudol f KJell•n (1862 .. 1922) 1 geopolitico sueco, llevó acelante el 

antropomorfismo de Ratzel y desarrolló un conjunto de concepciones del 

Derecho, la Historia y la Filo•ofia para apoyar a la "Geopolitik 11 alemana, 

término que él puso en U!iD. KJellen consideraba al Estado como un 

org1nismo <"ser vital supraindividual 11
) que aatructura la nación y 

perfecciona a loa individuos como un producto del medio y la raza. Este 

autor prof•&&ba una gran simpat1a por las idea-. del panQermanismo y el 

imperialismo alemAn. Afirmaba, por ejemplo que, la gra.n Alemanh y la Gran 

Escandinavia (la que incluh a Finlandia) 1 con un aspiritu profundamente 

.1ntiruso> formarian una fuerza indestructible, y qu• habrtan de aKtander 

sus dominios desde Cahis hasta Me~opot1m1a, pasando por toda la porción 

Oriental de Europa. Kjellen asociaba a la Geopolitica con la Etnologia y 

la Sociotogta, y afirmaba qui! mA! que un1 ru11 de la G•ografla la 

Geopolitica es un.1 rama del Derecho Intern.1cional,d• ·la Economla 

Internacional y de la Ci•nch Polltica. 



112 

Fue KJellen precisamente quien desarrolló con amplitud la idea del 

Lebensraum- como ya se di jo-, fundamenta 1 para la pol 1t1 ca exterior 

alemana, ademAs de s;er ésta una de las principales aportaciones da la 

escuela a la teoría geopolitica mundial. 

Frederich Nau•.1nn, a principios del siglo XX, sugiere también el poder 

sobre los espacios, tal como lo habia propuesto list un poco antes. Segl'..tn 

Naumann, Alemania debería de extenderse desde el Mar del Norte hasta el 

Negro. 

Son precisamente toda la historia da Alemania y, sobre todo el 

sentimiento nacionalista bas&do en la raza, tos factoras que mAs influyen y 

detarminan el pensamiento politico de ••• pais. 

KArl Hausho1er, militar y polttico, lanzó una doctrina, m&s que un~ 

ci•ncia 1 de •HpansUn nacional. Ratomá la id&a del espacío vital de 

Ratz•l, p•ro repudió al determinismo entre el medio 9aogr.Afico y •l hombre. 

Sin •mbargo ~cantuó el valor de la "sangre .. y, sobre todo, de la "raza" 

alemana ( en el mentido que •• l•• da 1 tales términos, cuando se habla de 

un 11c1b11lo de pura sangre" o 11 un anim1l d• raza"). 
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La Geopolittk de Haushofer, comenzó con la Teoría de la Tierra 

Continental de Mackinder, y con los conceptos del Espacio y del Estado 

org4nico d• R1.tzel y Kjel le. Haushofer e)(pl 1caba la derrota de Alemania en 

la Primera Guerra Mundial en función de la Geopoltt1ca, y ast planeaba sus 

práximi.s conquistas. Todo ello desembocó P-n una versión remozada del 

Lebensrilum, fundamentada en los siguientes principios: 

1.- Los objetivos militares del Estado requieren poli ticas de 

autosuf 1c ienc ia económica, 

2.- La raz1. Alemana dominante está llamada a dar la paz al mundo mediante 

la dominación, por lo tanto, otros estados deben de acceder a conceder a 

Alemania el Leb•n•raum requerido1 

3.- La dominación alemana debe e>etenderse primero a todo el territorio 

Alem.tin par idioma, raza, intereses ecanOmica& y después a todo el mundo. 

4.- La dominación alemana se lograba alcanz¡,nda el pod•rfa marítima. 

5.- Tedas h• fronteras tarrttorial•s sen t:ltiles puntas d• partida para la 

guerra y •stAn sujetas 1 cambio, de 1cu1Prde con los dictados de las 

int•r•••s nacional•• alemanes. 

Haushofer consider6 propicio que Hitler utilizara sus propuestas para 

realizar el destino alem.tin, m~s Hitler utilizó la Geopolitik para sus 

propios fines y ello constituyó al descr•dtto de h. propuesta de Haushofer. 

-----·----------·---- --· ·-·"' 
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No obstante ésto, bajo la dirección de Haushofer se crearon ramas 

derivadas de la Gecpolitica que deberian servirle de apoyo y que forjaron 

innovaciones en el estudio de h. misma, tales como la Geomedicina, La 

Geopsicologh, la Geojurisprudencia, y h. Geomilicia con la Geoestrategia.. 

La importancia que h.ntos autores han conferido a la geopolitica, 

radie• en la utilidad de tsta. 

La GwogrAff& Politica considera habitualmente la situación dlill mundo 

dividido en Estados, estudia lA organización politica y administrativa de 

ello•. <133.) 

La Geopol1tica •n cambio•• una Geografia politica "aplicadaº. •s la 

ciencia y arta y/o t•cntca da la aplicación de lo• factor•• 9•09r.tficos, 

politices e hist6rtcos en acción reciproca y conjunta para •l dominio 

poli tico del ••picio, •n atrae palabras, enfatiz.1. •l impacto d• h. 

oeografla sobra la polftlca <134), relacion1ndo Gaogr•f1a, Politica • 

Historia a f{n de que ••• posible prev•nir p rev••r lo• f•námeno• 

polltico• <1351. 

133.- Cfr. Cel•ri•r, op. ctt. p. 1~ y Escalon1. Ramos, op. cit. P• 58 
134.- Cfr. lbidem. p. 59. 
13,.- Cfr. d•l P•on, op. cit. p 61 y Brzezinski, Zbi9ni•11.1, El Ju1gg 
E1tr1ttgicg, Planeta, Buenos Aires, 1qea, p. 10. 
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Habiendo esclarecido el concepto •• h.cilita el camino par• la 

comprenwión da la utilidad y finas de la G•opolttlca, seglln lis palabras de 

Leopoldo Gonza lez Agua yo 1 

11 
••• Entendamos por Gecpolttíca primeram11nte, el arte o ciencia qua 

permite a la diri9ancia d11 paises y sociedades, conocer, con respecto 1 sus 
v•cinos y 11 resto da h sociedad internacional, tanto las ventajas 
materiales y soci1.les que se disfrutan y disponen, como las limitaciones 
inherentes 1 sus r•sp11ctiv1s entidades. En seQundo lugar, dicha. cienci1. o 
arte, no solo facilita, sino clarifica y amplia el escenario, permitiendo 
encontrar 1lt•rnativ1.s politicas que, eventualmente, sirvan d• &poyo, 
neutralicen y sup•ren •scollos o dificultades estructuralea ••• la 
Ql'opolitica 1 por definiciOn, utiliza las reglas y herrami•ntas de la 
estrat•gia, lo que la hace precioso elemento, decisivo & indispensable, no 
s&lo para la ph.neación, &ino consecu11nt•mente para la perspectiva y la 
previsián ••• " Cl36> 

D• ••te modo, la Geopolltica fundamenta las acciones de previsión 

palttica, en ciertos factores 9ao9r¡fico• determinante•. El arte se 

encu•ntra en saber cómo y cu.indo considerar los f1.ctores geogr.\ficos, dado 

que no todo• ellos son eshblesr 

"••.La 'posición' geo9r,Uica del territorio sobr• el planeta es un 
d•t•rminante inmarginable en el desarrollo de la capacidad histórica de los 
Estados y de sus posibilidades estratlllgicas, polttica• y económicas, ••ta 
posición es un hecho 91109ril1ico natural y puede influir grand•mente en la 
historia del pueblo que la ocupa, pero sin •mbargo •n forma al;una debe 
dilrsele una magnitud desproporcionada. Un determinismo radical d• la 
Geograf1a eMcluye a la libertad del hombre en su •mblto. ••" <137) 

13b.- Gandlez Aguayo, L•opolda 1 "La Geopol itica y La URSS 11 programa de 
Radio UNAM del 4 da diciembre da 1989 1 cit. en Gonzalez Aguayo 1 Leopoldo, 
11Geopolit1ca Europ•a y Estado11 Tapón", en Revista de Bel1cion1s 
Internacional11 49 1 Facultad de Ciencias Poltticas y Sociales, U.N.A.M., 
Septiembre-Diciembre de 19qo, p. 24. 
137.- Del Peon, op. cit. p. 25. 
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Después de haber hecho esta aclaración, se apuntaran los factores 

geogr.ificos determinantes a considerar, que influyen en los hechos 

históricos y en los procesos de toma de decisiones poltticas1 " Los 

espacios geopoltticos son evidentemente espacios geogr,aficos ••• pero son 

espacios geogr.ificos condicionados por par.tmetros espec 1 fices 

<polfticos> ••• " <138), Para que un factor gecgr.ifico tenga significado 

polt tico y geopolt ttco, as necesario que influya determtnantemente en el 

desarrollo histórico de los pueblo&, es decir, qua sea capaz de modificar, 

destruir y sostener o crear estructuras polJticas, económicas y/sociales. 

Casi todos los autores coinciden en considerar como factoras 

geopol1ticos d•tarminantes lo& &iguientes1 

1 >FACTORES ESTABLES r 

•TERRITORIO.- El territorio de un Estado es el elemento b.is1co de su 

división polttica y conditio sine gua non para su e>eistencia 

l>EXTENSION. Aunque por st solo el tamaño d•l t•rrttorio no oarantiza •1 

podliilrio nacional qu• depende tambten de 11 población, recursos naturales, 

nivel tecnológico, etc, •• relaciona con la capacidad del Estado para 

desarrullar su podarfo (139). Ciertas c-ualidades del ser humano como 

138.- lbidom p. 19. 

139.- Cfr. lbidom, p. 28 y u, Plano y Olton, op. cit. p.p. 24 y 2~1 
C•l•rter, op, cit. p. 19 y Silva Michelena, Jase, Polftic1 y Bloques de 
Podor, 5 XXI, Mexico 1988, p. 18. 
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el ing•nio y la disciplina, pueden suplir y compensar la'J deficiencias del 

Estado-Nación. tale~ como h carenciA de un territorio e>Cten&o, pero cast 

siempre, mi•ntras mis grande s•• el pais, mayores gen las ventajas 

económicas y politicas qu• el E-atado podrta disfrutar. 

* LA ESTRUCTURA FISICA.- EB el factor mA'il estable, sin embargo su YAlor es 

mutable y cambia de acuerdo al progreso de la humanidad. Dentro de •eta 

categoria encontramos a la hidragraff.a, topografta, ubicación geogrilfica, 

que a su vez es condicionante del clima y los recursos naturales¡ por 

ejemplo la i1ltura y la orientación de las montañas con respecto al sol, son 

factores determinantes de la clase de agricultura que un pueblo va 

practicar. Las montaRas, h.• llanuras y los sistemas fluviales se 

r•laclonan cpon la concentración de 11 población. Las dif•r•nctas 

cultural•• son mls ac•ntuadas en las ragione• cuyas caractaristicas 

topo9rifica• han dificultado la• comunicaciones. Los climas m•• favorables 

para la actividad humana son los d• zonau t11mpladas, las cual•• est.tn 

comprendidas •ntre los 20 y los 60 grados al Norte y al Sur del Ecuador, 

tal Yaz '•ta sea una da la• razones por la• que lo• pai••• de la zona 

S11ptentrional dominan 11 escena int11rn1cional. 
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La ubicación o situación de un Estado se relaciona con el poderte 

nacional a consecuencia del clima entre otros factores, como el acceso al 

mar y desde el mar, del control de los r1os y de las rutas tarreStres de 

comunicación y de transporte asi como de la disponibilidad de recursos 

naturales. El bienestar y poderte de los Estados depende en gran medida de 

la disposición de materias primas y capacidad para utilizarlas. Aunque no 

necesariamente la ubicación condiciona el poder, facilita su adquisición y 

uso. <140). 

•· LA CONFIGURACION DEL TERRITORIO.- Eet¡ definida principalmente, aparte 

de la estructura ffsica, es d•cir 1 los accidentes da h. tierra, mar, o 

aire, por el trazado de las frontera•. Los principales accidentes de la 

l i tósfera son 1 rocas, suelo, archipiéhgus, 

volcanas, desiertos, selvas, la& diferentes 

Islas, pentnsuhs, monta1'a~ 1 

alturas de la litósfara, en 

otras palabras, los montes, mesetas, llanuras o valles, cuencas, 

depresiones, y las dif•rentes modalidades en su r11unión con las aguas, o 

sea hs riberas, cost.as, pl.ay.as 1 fiordos, acantilados, deltas, etc. Los 

principales accidentes de la hidrósfera son1 mares, 11str•chos, corrientes, 

lagos, rtos, catl.ratas, las diferentes profundidades d•l agua, y la& 

dl ferencias en los t.ar.iaños de los mares, rtos, etc. Los principales 

accidentes en la atmósfera son1 la temperatura, la presión atmosf•rica, el 

140,- Cfr, Celerier, op. cit. p. 19, y Plano y Olton, op. cit., pp, 24 y 

25. 
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viento, la humedad, las lluvias, el clima, la lui, as1 como todos los 

fenómenos meteorolDgicos ( 141 >. 

Las fronteras pueden seguir una linea natural, pero casi siempre son 

ficticias o 1.rtificiales. Las fronteras son los limites dentro de los 

cuales un Estado eJerce su Jurisdicción territorial. Las frontera• no sólo 

HI relacionan con una porción especifica de la superficie terr•stre, •ino 

tambi•n con l•• a9uati t•rritoriales, Rl espacio atr•o y los recurso• del 

subsuelo. 

La• frontera• •on •lmbolo• de fuerza y •Dbaranta nacional 1 y también 

1.1on fu•nt•• de ten•ione• internacional••· Son ejemplo• actual•• de 

fronteras que causan fricciones y conflictos lnternacionale;, la de la e>e

URSS y China¡ China • India¡ la ... -URSS e Jr¡n¡ JsrHI y Siria¡ Jordania y 

Egipto¡ Somalla, Etlopla y K•nla, •te. 

141.- Cfr. Guajardo, Horacio, G11Qpol 1t1c1. Ciencia g Imp1ritll1mo ?, 

Gu•rnik•, Hthico, tqs4, pp. ~o y ss. 
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El sentimiento nacional le confiere a las fronteras un status de 

"stmbolo 11 de la soberania, pero hay ocasiones en las que se debe aceptar la 

fle>eibilidad de éstas, puesto que las fronteras cerradas pueden llevar a un 

aislacionismo o a un proteccionismo económico irracional. 

También hay que remarcar el car.1cter del Estado nación moderno. Este 

necesita el astablecimiento de limites claros a su t&rritorio 1 o sea, en el 

espacio donde eJercer.t su autoridad y organización <142> 

La frontera debe ser un factor que facilite el intercambio cultural, 

económico, y los entendimientos politices, o en las palabras de Pierre 

Celerier1 11 
••• Una civilización se mide por la permeabilidad de sus 

frontera& ••• " ( 143). 

•POS!C!ON, 

a> Maritima.- El acceso al mar es una de las condiciones m.t.s favorables 

para la expansión de un pais. La importancia de este hecho radica en la 

capa e idad de apertura al eMterior, en la fuerza económica que ae adquiere 

en el comercio marJtimo, en las venta Jas que sta obtienen en caso da un 

conflicto b•lico, puesto que es el ma.r la principal salida para 11. ofensiva 

y la defan•• milit1;r. 

142.- Cfr, Moodle, cp. cit. pp. 72 y ss¡ y Plano y Olton, op. cit. pp. 27 
YH• 

143.- Cfr., C•l•rler, op. clt.p. 20. 
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b> Litoral.- Es fronteriza, pero sin vecinos de contacto. (144). 

el De Itsmo, Canal, o Estrecho. 

d) De amortiguador.- La mayor parte de los estados amortiguadoras que 

existen se deben a los intereses geopollticos de sus vecinoa. Son Estados 

creados o situdos naturalmente entre otros m/ls fuertes o en sus fronteras, 

que sirven a los intereses de la seguridad de estos óltimos C145>. Los 

estados "amortiguadores" 1 
11 tapán" o "colchón", tienen diversas 

funcionesC14ó> s 

DE SEPARACION, como ya se ha descrito. 

DE AMORTIGUAMIENTO, para disminuir h.s posibilidades da conflicto. 

DE CONTENCION Y DISUACION, sirviendo a los interesas¡ ideológico• de los 

vecinos. 

DE EQUILIBRIO, para mantilner la paz, o el árden entre lo!i vecinos. 

DE SEGURIDAD, con el prcpásito de m•ntener el mtnimo de interferencia para 

qua se logren les proyectos estr1.titgicos de los patso& vecinoa. 

e) ln•ular.- La• islas m•r•cen una 1tenc1ón ••p•cht, puesto qua ofrecen 

h. posibilidad d11 ser 1 la vez tierra de escalas m1.rltimau y 1•r•as. 

144.- Como los llamados palse• d• "marcha 11 c d•l alem.tn t1J.!:.k.i. con el qua 9& 

dei9naba antiouament• a las pravinch.s militares de las front;eras de un 
l10p•rlo. Cfr. lbld•m.p. 23 
14~.- Plano y Olton, op, cit., p. 21. 
146.- Cfr. Gonzalaz Aguayo, op. cit. p. 25. 
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b l FACTORES VARIABLES. 

• Poblaci~n. 

• Recursos Naturales, y Jos que se obtienen por lllledio de la explotactán de 

la& ventajas ca119parativas adquirida.s dentro del ca.ercio internacional. 

• Energéticos. 

• Ca•.1tu•bres. 

• Cultura. 

• ldio•as y dh,Jectos.. 

• Carictar nacional 

• Distribución •tnica. 

Estos factores variable& guardan r•l•ción y condicionan la mutabilidad 

de los factores estables, .tdemá& de otros que la definen m4ti claramente• 

• Trazo da fronteras. 

• Zonas t•rri tariale• perdidas o ganadas. 

• Zonas t rr11dantas 

• Zon&li an li ttota. 

• Dttcisión histórica hacia la •xpansión oc•.tnica 

• Guarras extranJ•r•• y r11valuctonaria• 

• Posición r•lativa a lo• centros d• control econ6•ica y poUUca 

t1UncUales, etc <147). A tales factores volveremos posteriormente 

147.- Cfr, D•I Peón, op. ctt, p. 27 y 28 y Cel•rier, cp. clt 1 p. 2~-27. 
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5• mvncionaba que la G•opol1tica pr•t•nde establecer la relación entre 

los f1;ctores gaogr.ificos y h.s decisiones politicas, con el fin da analizar 

las posibilidades y linea• da acclán m¡s favorables desde este punto de 

vista. Es dac:ir, como ayuda al gobierno dal estado po1.r• que se ejerza el 

podar, sobra todo, en situación da conflicto. 

La estrategia re9ul1 ·~ comport1miento dal hombre en al seno del 

confl tcto. La Geoaoatrategia estudia. las posib1lid1das da la actividad 

estrat•gtca •n •l dominio de la Geografia < 148). 

La Geoastrategh, toma en cuenta lo posible de la acct0n 1 y en palabras 

de Del PeOnr "• •••• pone de manifiesto solo debido factora& 

perturbadores que impidan o pueden impedir su carActar de necasaria ••• ast; 

d•b• d•cirsa que la Geaeatrategia na •• aJena en forma alguna a 

conaiderandas poltticoa y econOmicas cuyaa pari6m•troa definitorios 

interfieran en el Are& de la Q&cgri6fico para hacer &ólo pq,&ibla la acción, 

y ast, fundamentar el cari6cter d• previsión pa•ibl• de la eatrateQta .... 

1149) 

A nuestro parecer decir que el objetivo a:Jltimo de la Geoeatrategia 

"no puede ser otro qua h. destrucción del enemi90 11 (150) 1 aigniftca reducir 

la G•a••trategta a los tiempos de guerra. La posición 

148,- ldem. 
149.- lbidam p. 21'1 
l~O .- Cel•rter, op. cit. p. óO 
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anterior, no vincula la Geopolitica con la Geoestrategia, sino deja la 

Geopolftica para el an.\lisis de las capacidades y a la Geoestrategia para 

la acción. La guerra, en los términos de la historia actual, se "maneja" y 

"controla" por medio de elementos tácticos, logisticos y estratégicos 

( 151). Este control sobra la guerra es necesario puesto que la 

sofisticación de las tecnologias utilizadas para la producciOn de 

armamento, al igual que las masivas cantidades de é1Jte que los complejos 

militares industriales necesitan producir y vender para cerrar sus ciclos 

d11 producción y ganancia, hacen m.ls segura la destrucción completa, en 

caso da que las "riendas" de la guerra se solh.ran y los conflictos 

adquirieran un carA.c:ter de desenfreno. 

Por •lle, la presente investigación se ded1caril solamente a vincular 

G11opolitica y G•cestratagh para 11 previsión de la 1cción1 en otras 

palabras 1 para poder ana 1t zar las pos ib i ltdades de acción ver.ta Josas y 

ventaJosa9 1 no sólo en el ca&o de conflicto, sino siempre, de acuerdo a la 

coyuntura politica • histórica. Ahora m.is que nunca, los Estados vivan de 

prepArarsa para h guarra, no tanto de hacerla ••• 

1~1.- Se entiende por TACTICA1 h conducción de operaciones concreta• en 
tiempo y espacios concratost por LOGISTICA1 la posibilidad de e>eistencia 
de toda clase de previsiones. " ••• La EstrateQia en su calidad de arttfice 
de soluciones pollticas y militares vAlidamente pr.icticas, y por lo tanto, 
con posib i 1 idad de plena eJecuc i Gn, no pueden mis que apoya r&a an elementos 
sólidos, g•n•rales y espacifico1, d•l profesional de la Polit1ca y la 
Guerra, y en los medios de qua éste dispone para h consecución da los 
finas qutt se propona ••• La Estrataoia no lfS sólo disciplina y eJercicio 
intelectual, h Estrategia apunta a un f1n praomAtlco y se difumina, sin 
borrarse , hasta 11 
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Por todo esto, se d&Jar.tin de lado loa elementos reh,tivos al arte de 

hacer la guerra, y .a h.s cuestiones t•cnicas de la guerra, para estudiar h. 

relación de la Geoastrategh y Geopolftica con las ventajas y d•sventaJas 

que tiene un Estado para tomar decisiones politicag y económicas, para 

defender su seguridad y, valga la redundancia, "asegurarla" 

los factores que la Gaoestrategia considera como importantes, son en 

el sentido del presenta trabajo, esencialmente los mismos que considera la 

Gaopolftica, dado que el .aspecto geopol1ttco general del mundo no cambia. 

Los intereses g•oastrat•gicos e 1~2> son los mismos en el fondo, pero se van 

adecuando al acontecer internacional, y ésto dinamiza h. historia, puesto 

que, 11unqu• la• zon•• gecigrlificas sigan siendo las misma• se las valorizi1 

an di ferent• manera en cada mom•nto h i st6rtco. 

l.b.l.El factor q19potttico y QPQ!!•trat+ojco en ta for•ación de las 

n1ciarw1 1 

Con b••• en lo apuntado, po'drhmos int•ntar una s1ntesiv de lo 

etcpuesto, p11ra poder concluir que la historia, lo• hechos htstáricos, 

••t•n, en última instancia, condicionados por factor•• geopoltticos. 

eJ•cucUn tictica. La Tilctica. es &!itrategi• ejecutiva ••• ", D•l Paán, op. 
ctt. p. 271. 
1~2.- Por antonomasia, los intereses geoestratégtcos son vitales, y se 
d•fin•n eh la pratcis estnttgica de las potencias militares, como los 
int•reses por los que •• •sh dispuesto a luchar, o por los qu• un Estado 
est6 dispuesto a utilizar alguna accián militar. Estos intereses son 
subjetivos y coyuntur1.les. " ••• la importancia de los intereses vitales no 
deriva precisamente de algun1 cua:idad intrtnsec1 1 sino mis bien da lo que 
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Antes del Estado esttan, tautolágicamen~e, los elementos anteriores al 

Estado <territorio, población), pero la voluntad de ser Estado, la idea 

politica de obtener el poder soberano, es lo que consolida a la nación; 

cuando ésta logra erigirse como. Estado, podemos hablar de un Estado-Nación 

completo. El proceso de formación de los elementos constitutivos del 

Estado, está influido por el tiempo, por los diversos cambios sociales y 

estructurales, asi como por el desarrollo de los modos de producción. 

Todos asto& factores varhn de Estado-Nación a Estado-Nación, pue-.to que 

dependen en mayor o menor medid1. de f.ictoras 9eo9rt11ficos. 

Al hablar dal devenir histórico del Estado-Nación en Europa Occidental 

del Este, contemplamos como la configuracicn fisic• 1 la posic1án 

9eogr.ifici1 y estratégica, los factores geopoltticos variables, como la " 

distribución étnica, las cc!iiitumbres, las culturas, en suma, •l modo de ti&r 

nacional, forman, fraccionan, delimitan o destruyan difer•nt•s 11 Estados" en 

la misma zona g•ogrAfica. Es curioso ver come los mismos fi.ctores 

descritos han modificado y alterado sensiblementv "lo stato", 

El conservadurismo qua e>eiste •n •l estudio del Derecho Internacional 

Póblico y la tecrta de la-. Relacion•s Int•rnactonilles 11n tanto que 

solamente se reconoce abiertamente la paaicián suprema del suJeto wstatal, 

e>ei&te tambien en la Geapolltica. 

estemos dispuestos a hacer en relacion con alguna violación de •llos, r•al 
o imaginaria •• 11

• Brodie, Bern•rd, Guerr1 y Pol1tic1, Fondo dv Cultura 
Económica, M•><ico, 1q79, p. 330. 
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Esto es algo sumo1mentv lógico, do1do que es el Estado el que sustenta 

el poder sobre el territorio, asi como la soberania. Sin embargo, los 

hecho& da los i.:tltimos iiños nos mu&!iiitran que los factor•& variable& de la. 

geopolitica y estra.tegia, son cada vez m•s frecuentamenta con&id•rados como 

"intereses vitales" para las accionas militares -o lt1.s intervenciones de 

cualquier otro tipo- dentro de h. comunidil.d internacionil.l. El p1.pel de la 

Nación proph.m11nte dicha, trasciende lOG asuntos dom~stico• para 

determinar algunos cambios en el órden mundial. 

Ejemplo de lo e1<puesto es el derecho a la. seceeián. Tal como se 

apuntó en su oportunidad, tal "d•recho 11 es conc•d1do por la comunidad 

internacional, quasi gratuitamente a las n1cion11s que dase11n pon•rlo en 

prt\ctica -entiéndalie como derecho, no como una obli91cion-. L1. v1.lidez de 

la secesión consista, como todos loB 1.ctos Jurtdicos en el orden 

internacional, no en la declaración del acto, sino en que la comunidad 

internacional lo de como h•cho. L1. lóotca Jur1dica no permite que todas 

las secesiones, o int•ntos secesioni•tas saan acepta.dos como un hecho 

puesto que, como su nombra lo indica, h 11 s•cesión" implica la "s•paraci6n" 

de una parte de la población, pero no ~' o como suspendida en 111 

aire, sino con parte dYl TERRITORIO, lo cual a 9U vez sit;inificarh qu• •• 

•focta la INTEGRIDAD TERRITORIAL, principio o•c:•lso dol Dor•cho 

Internacional, y un1. g1r1nth de protección 1 la sober1nt1. 
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Adem.ts de este hecho, se observa que los múlt1ples cambios en la 

delimitación geogr.tfica de los Estados-nación; el mejoramiento de los 

sistema!ii de transporte y comunicación; la integración comercialt las 

migraciones 1 la e1<pansi ón de las e iudades 1 la mov i 1 i zac i ón de fuerza de 

trabajo, entre otros factores, han favorecido la heterogeneización de las 

comunidades al interior de los paises. Si todas las minorias quieren 

separarse, casi ningón Estado-nacién conservaria su fisonomia fisica, ni su 

territorio completo. 

Es precisamente por ésto, que las naciones han quedado un tanto 

11 fuera"· de la dinAmica internacional 1 e>eisten, tienen darachos1 en 

ocasiones •• invocan, en ocasiones se ocultan, ge hn; ayuda !iielectivamente 

• ejercerlos. Sin embargo, no tienen una subjetividad jur1dica reconocida. 

El reconocimiento dentro d•l Derecho Intarnacional P(abl ico es en 

(al tim1. instancia un 1.cto volutivo, es decir, se otorga lii se desaa. La 

comunid.t.d internacional no tiene 1.t. obltg.t.ción de conferirlo -como sucede 

con todos les .t.cto!ii Juridicos de v.t.lor decl.t.rativo-, sino que se reduce al 

lnter•s de la com1Jnidad i nt•rnac i ona l • 

consid•ramos qu• cuando s• habla de "l.t. socied.t.d la comunidad 

i ntern.t.c iona l", no• referimos 11 le• r•ctor•• d• la •oci•dad 

internacion1l 11
, pcdemc• ahond.t.r mas en la razon de no proteger 

Juridicamente ciertos marcos de normas. 



129 

1.6.2.- El f1ctor seopalftico y aeoestratéoico en el reconocimiento dp lgs 

Estados y Naciones. 

De acuerdo a lo anterior, en principio habrA de tomarse en cuenta que 

h. sociedad internacional no ha sido, ni es -y quiz.is no serA- demccr.ltica. 

Con ésto se quiera decir que la participación de todos los miembros de la 

sociedad intarnacional no es ni equitativa, ni plural. La salvaguarda del 

Orden internacional, est.l a cargo de un grupo selecto de Estados. 

Por supuesto que existe la Organización de las Naciones Unidas con su 

Asamblea General, pero también e1dste el Com;eJo de Se~uridad con sus 

miembros perm1.nentes desde hace casi cincuenta a?ios. 

Cu1.ndo se mencionan los interesas¡ de la comunidad intern1cional, se 

est4 haciendo rafarencil a 101 que f 11.c 111 tan 1 a con9erv1.c i ón del ili!Y......qyg,, 

especialmente, el orden ostentado por la& potencia• -e1pec1ficamente, las 

potencias milihr•s y económicas-, o en Ultima 1natancta, los que apuntan a 

un mejoramiento de la po&1cián wstratégica de dichas Potencia• •n •l orden 

mencionado. 
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El reconocimiento de Estados y Gobiernos tiene un valor declarativo, y 

una naturalaza subjetiva. El otorgamiento del reconocimiento se basa en 

aprec he iones coyuntura les., basadas en los intereses vi ta leo0. 

Tales intereses corresponden a lo que interesa a los jerarcas del érden 

internacional 1 no a la comunidad de Estados en fiU conjunto. En vtst1. de 

que por definiciDn, las naciones m.ts poderosas del mundo son también 

potencias militares, gran parte de los intereses vitales de la 11 comun1dad 

internacional", colncid1tn con 101 1ntere•es militar•• de lis potencias. 

Los intereses vitales, siQuiendc a Brodie 1 son valiosos no por lo que <Jan 

en si 1 sino por lo que la "comunidad internacional" est• dispuesta a hacer 

an caso da quia Grl vean amenazados. En consecuenc la, talas intereses 

cambian de acuerdo con la historia y h posición estratégica d• las 

potencias sostenedoras del órden internaciona 1, mas claramente, del órden 

jurídico, económico, o militar internacional. 

" ••• C loii intereses y ita lesl se refieran a las cua•t iones de nuestros 
asuntos tucteriores qu• segl).n se et·•• afactan la supervivencia o la 
seguridad de la nacián, lo que quiere decir eapecificamente la se9urid1d 
contra el ataque militar. Este lenguaje•• aplica natur.t.lment& a la nacion 
no inclinada 1 11 exp.t.nsión. Una nacián dispuesta a recurrir a l.t. agresión 
para obtener !IUS fines 1u1t.ti agrandando su conc•pción de su• inter•••s 
vitales. Sin embargo, tambi•n ••• Agresión ha sido Justificada a menudo 
por su autor por sus supuesta necesidad para 11 seguridad del estado, y 
••t• alec;¡ato ha •ido sincero en ocasionaa. Qulzi •ste último hecho solo 
refleje la calidad de la sinceridad, que •• un bien muy abundant•. 
Aparentem•nta nunca falta la Justificación cuando alguien recurre o piensa 
recurrir al poderte milit1r1 

~ 

1 
1 

! 
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parte de ello es indudablemente el resultado d• la evocación de 11 magia 
eudstente en la palabra vi tal ••• " <153) 

Para ejercer sus competencias, el Estado-Nación necesita. del ••pacio. 

Para poder trascander el espacio necesita ser lo sufic ientement• fuerte 

para influir en el espacio de otros Estados. los interese& que combinan la 

idea de seguridad casi siempre se relacionan con el espacio, es decir con 

los intereses geopoliticos y 9eoestri1tégicos. La integridad t1rrritorial 

como principio inamovible del derecho Internacional, as1 lo demuestra. 

En este sentido, los 1.ctos ancaminAdos a defender o destruir t.11 

integridad territorial, pueden ser considerado& como que a1ectan o 

benefician la. consecución de los intereses vitales. En este punto, 

encontramos a. la sac•sión y al reconocimiento de la misma muy involucradost 

ya que1 

La. formación de las naciones y del modo de ser nacional, han sido 

determinildas, y hasta frenada& o favorecidas por intaras1H\ geopolitic:os y 

g•ces t ra tRQ i cae. 

La ekistench de las naciones, e>eistantes en el phno fitctico, no 

edsten hastil que alcanzan el status Juridico, o sea, ha•ta que se erigen 

como Estado. Esta prcc•so tambi•n •• influ•nciado, provocada u 

obst1.cul1z1do por interesas de órden geopolitico y geD•Htratéoico. 

1~3.- lbidem, op. cit. p 332, 
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* Aún ya habiéndose erigido como Estados, no se pueden considerar como 

11 soberanos" aquellos Estados que no sean reconocidos declarativamente por 

la soci&dild internacional, entendida como el grupo de paises hegemones en 

los aspectos poltticos, económicos, juridicos y militares internacionales. 

De no darse este hecho, el Estado en cuestión existe de facto m.is no Q.g, 

.J..!:!!:!.I al no 1ncistir para el orden internacional, es muy vulnerable a la 

intervención de los salvaguardas del orden internacional, si es que 

despierta intereses vitales en ellos. 

• Como las naciones en sentido est;ricto i?xisten independientemente de que 

se les reconozca, o de que so erijan como Estados soberanos, la comunidad 

intarnacional las ha incorporado 1.l orden Juridico dentro de un marco 

norm1.tivo p1.rticul1.r. Los d•r•chos de 11.s naciones tienen un valor 

d•clar1.tlvo, pero tif sJercer los derechos de hs naciones d•spierta 

interesas en 111 conjunto d11 Estados hegemones, ~ se defumden como 

obligación. 

* Uno de estos derecho• es el que tiene una minoria nacional a erigirse 

como Estado indapendiente, aunque ésto implique la separación de tal parte 

de la población con el territorio en el que habita. El orden Juridico 

1nternacion~l defiende la inte9r1d.1.d territorial de los EoatadOs, por l·o que 

va naturalm•nte en contra de la aplicación efectiva de tal derecho. Sin 

embargo, las sepa rae iones se han dado Gtn el curso de la historia, y los 

Estados-Nación resul tintes s11 encuentran plenamente tncorpor"ados la 

11 f1mi 1 ia de naciones". En otros casos, los intentos de sapa ración han 
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durado por largo tiempo sin tener é>eito. Algunos han obtenido el 

raconocimiantc súbitamente. Todo ésto apunta a qua, como el reconocimiento 

es un acto subjetivo y depende de la voluntad del que lo otorga, tambián 

depende da interesas subjetivos. 

• Tal aplicaciOn selectiva del Derecho radica en el hecho de que, 

teniéndose que proteger la integridad territorial, son intereses 

geopoliticos (de conocimiento y aplicac.:ón de las venta.jas geogr~ficas 

sobre las decisiones pollticas> geoestratégicos < de aplicación de la 

geopol i tic a a h estrategia militar en caso de conflicto1, los que 

determinan y condicionan en gran parte la efectividad del Derecho. Desde 

luego no son lo• l'..lnicos intereses, o m~s bhm dicho, los intereses vitales 

no son meramente gaogriificos, sino que también los hay ec:onómicos, 

meramente politic:os, y hasta soc:iales o c:ulturales. Se ha pondarado al 

aspacto militar porque el órdan Juridico prevalecisnte, fue dictado por los 

hegemones militares del tiempo en que fue codificado -y no ha variado mucho 

hasta ahora-¡ porque siempre se ha hecho uso de la fuerza para aplicar el 

derecho -al qu• convenga-, y porque el órden Juridico internacional se 

sostiene por la fuerza. Simpiltizamos o no con el Realismo Polltico, las 

potencias militares iaiguen considerando al Estado -bélico-, como sUJeto 

relevante del Derecho Int11rnacion1.l, de la Politica Internacional y de las 

Relaciones Intar 11 nacionales 11 ¡ igualmenl.;e, siguer.1 optando por la fuerza para 

conservar •1 orden internacional. 
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La lucha por el conocimiento y dominio del espacio por parte del 

Estado 1 e5 indispensable para obtener la hegemonia de cualquier tipo, e 

importantísima para conservar el árden internacional, puesto que "de 

entrada, sirve para hacerla guerra, •• y debe situarse absolutamente, en 

tanto que pr~ctica y en tanto que poder, en el marco de las funciones que 

ejerce al aparato del Estado para el control y organización de los hembras 

qua pueblan el terr1torio •• , 11 <154) 

Los intereses geopoliticos y geoe&tratégicos pueden ser la respuesta a 

la interrogante de porqué el Derecho avanza m~a lentamente que la din•m1ca 

social y poUtica, y porque se aplican selectivamente cierto tipo de 

normas. Desvincuh.r al Derecho d• 11 gran red d&1 intereses vi tales que se 

despierhn dia a dia en la comunidad de estados, es hablar al ••ti lo del 

idealismo polttico, de la convivencia pacifica de los Estados-Nación que 

nacieron bélicos, o sea de una utopia. 

El caso de la formación nacional de la Unión Sovi•tica, u1i como &u 

reciente desmembramiento, no• s•rvirlin para eJ•mplificar tale& 

afirmaciones. A ello •e dedicar• la presente investigación •n los 

siguientes cap1tulos. 

1~4.- Lacoste, Vvas, La Gaografiu Un Arma Para La Guerra, Anagrama, 

Barr:elona 1977, p.7. 
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ll .- EL CASO DE LA UNl!IM PE REPUDl!CAS SQCIALI6!AS SOYIETICM. 

2. t.- la ForMción del ütado-Ntcl;n 10 la U.R.S.S. 1 la Rutia Zari1t1. 

Cuando ii9 comenzó 1 esbozar la historia del Estado-Nación en Europa 

del Este 11• h&bló de como los pueblD!i eslavas •• asentaron •n un territorio 

no muy favor1bl• para h coh••ión estate-nacional. El caso de la UnUn de 

RepublicAs Sochl ista• Sovi9ticas reviste caractertsttcas especiales por su 

desarrollo histórico pero, ill fin y al cabo, dicho proceso se fund.1m•nta en 

la historia d• Rusia, y i1 su vez, h historia d• Rusia •• la d• un pu•blo1 

los eslavos orientales. ParAdóJicament•, aunque con mucho Rusia fue, ha 

sido y sigue siendo •1 pats m&s grande del planeta, la mayor parte d• su 

historia se ho1 dado lu91r en una p•queña eHtensián d•l territorio europeo 

dRl Este, Esto nos empieza a ofrecer un1 compleja relación entre 11· 

historh de Rusi1 y la configuración fieica del territorio que tia ocupado, 

y alln mlis, nos muestra d• algun1 maner1 11 influ•nci& de •eta en h 

formación, mant•nimiento y desaparición de lo• E1tado•-Naci¿n en la zona 

Cl~31, 

1~5 .- Puaste que eat• traba Jo tratar.ti de enfoc1r principalment• a 11 
formacian nacion1l de la U.R.S.S. y l•• consecuenchs de este proceso en h 
hh1torh reciente, sa mencionar~ de una manera escueta la historia anterior 
a la• formación de la U.R.S.S. Se harli •nta•i•, sin emb•roo, en la historia 
d• 101 •elavos oriental•• por considerar•• fundamental para entender la 
indo le de 101 cambios ocurridos en la actu1l idad 1 y aón 111 1 ••to se 
llevar" 1 cabo de una manara somer1 pue1 no •• ••t• •l lugar apropiado para 
seRahr con detalle los acontecimientos ocurridos •n mas de mil 111101. Para 
mayores detall•• con11llten1•1 Escalona, op. cit., p. 2~ y 1s1 Sumnar, 
8.H. ,. 
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A diferencia de otros continentes que tienen limites perfectamente 

definidos, Europa y Asia forman una e>ctensa masa de tierra comprendida 

entre el Atllintico y el Pacffico que recibe el nombre de EIJRASJA. Dicha 

masa continental está ocupada por una serie de mesetas y montañas y por una 

gran llanura que se extiende entre los mares Blanco y Negro y penetra en 

Asia por el Sur de los Urales, los cuales, por cierto, no constituyen un1 

barrera física propiamente dicha entre Asta y Europa puesto que no son muy 

al tos. La mayor parte del territorio que ocupar ta Rusia es una planicie, 

la cual fue en la prehistoria el lecho de un ocvano que se extendJa desde 

el Oc•~no Artico hasta el Mar Negro y el Mar Caspio. Esta planicie -muy Al 

contra rlo del resto del terrl torio- contribuyó en gran medida a crear 

cierta homoQ•neidad lingufstic1 y cultural dentro da lot. pueblos que se 

asentaron en un principio en la zona. En la porción Occidental de Europa, 

las cordiller•s y valles favorecieron la heterogeneizacién de las 

coatumbres, len9uages y razas de los habi tantas; en otras palabras, 

favorecieron el aislamiento de ciertos pueblos y sa diversificaron las 

naciones, además de que la cohesión nacional propició la fortaleza interna 

y hacia el 1ucterior de talas pueblos. Mientras tanto, •n Europ1 del Esta, 

la ausencia de fronteras natural&• ostensibles si9nifico1 

1) Que, como ya se habfl apuntado, ne favorecivr• la inestabilidad 

poli tic• 

Un1 Retrohittorh di Rush, Fondo d• Cultura Econémfc•, M•>etco 1985, pp. 80 
y ••• W1llace Robert, Orfg1ne1 de Ru1u, TIME-LIFE International, 
Coleccion, Las 9r1nde1 •poc&!il de la hum1n1dad, Netherlands 1968, p.10 y ss1 
Brom, Juan, Porgut d•sapareció la Unión Soviltttca, GriJalbo, Mé'w1co 1992, 
p.t9y••I 
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asJ como la fal t,¡ dii cohPsiOn entre los pueblos. Es curioso ver que contra 

toda lógica, la falta de barr•ras fisicas no ayudó a h. conformación de 

naciones ••• 

2> Sin embargo, si se propició el fortalecimiento de los pueblos de la 

planicie -hl vez proque los pueblos que enfrentaban obst.t.culos par"a su 

integración naciona.l eran m.is vulnerables-, en otras palabras, se preparó 

el escenario para h. &Kpansion rus1.. La Ph.nicie Rusa fue un factor 

determinante para el fortalecimiento comercial y militar de los eslavos 

orientales: se creaban f.icilmente mercados quasi nacionales, se podian 

comunicar mis facilmente diversos puntos del territorio, ad&m.is de que 

siempre s• utilizó una expansión defensiva en el territorio¡ o sea, cu1.ndo 

eran fuertas 1 los rusos ocupaban la planicie, y cuando no, se replegaban 

hacia al Oriente <v•r •apa 5). 

Otro de los principales rasgos de la zona es la e>etensión y h 

cantidad de sus hgos, asi como una gran red da rios entrelazados& Al 

Noroaste se •ncu•ntra al lago L1doga1 el Balttco se conoce como la región 

de los 11 mil Lagos 11 o el 11 P.1is del Esp9jo roto" por 1.1 cantidad de aguas 

interior•• en el territorio. Al sur del Ladoga se encu•ntran los montes 

Va lda i donde nace al ria mas grande da Europa 1 •1 Valga que de1emboca en el 

mar Caspio, el mayor mar interior del Phneta. Otros dos importantes rics 

son el Dni•p•r 1 que d•sembor.a en el Mar Negro, y el Rio·Oon que vierte ·sus 
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aguas en el Azov. Los rtos hacen posible la c:cmun1cac1ón en la plan1c1e 

casi en cualquier dirección. Va en el siglo VII los traficantes 

mercaderas de Escandinavia 1 conocidos como Varegas si9uieron el R10 Ouina 

occidental y el Valga hacia el Sudeste hasta el mar Ca~p10 y cruzaron por 

tierra hasta Bagdadg. En los siglos Vll y IX &urgió un comerc10 muy activo 

en el Onieper con lo que Bizancio se hizo facilmente acca•ible a la Europa 

norocc identa 1. 

Los eslavos <15b> que poblaron esta planicie tuvieron su lu;ar de 

origen en la regidn que esta &l Nordeste de los Montes Carpatos, y fueron 

lif)(pulsado• de ahl aproKimadamente en el año 500 por invasores que no han 

sido bien identificados. El grupo m~s numeroso de •lla• •• •••ntó en lo 

que hoy es el territorio de Rusia y •• dividió •n tres grupoi¡ 

principalment•a Los Ru!ios <los Rusos actual•s>, lo• p911ue~o• rusos 

«ucranianos> y lo• rusas blancoiJ Cbi•lorusos>. 

Casi toda 11 hi•toria de esto• pueblos, y por ende la de Rusia, se 

desarrolló en cinco 9rand11• zonas o•ogr•flca• -que ocupan en conjunto una 

pequeRa porción de todo el territorio Europeo, ca1110 se habia dicho

particida-o entre si en cuanto a su elevación, pero dif•rentes por lo que al 

cllma, humedad y ••tructura fisica se refierea 

156.- T•rmino que designa a un grupo lic;¡uistico mas que etnico. Cfr. Supra 

1. i.2. 
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1.- La Zona de los bosques •txtos de conlferas y da arbolei; da hoJa c.aduca 

con suelos podzol de arena y arcilla sin humus, con muchos p1.nt1nos y hgos 

y que comprende un trU1ngulo entre el lago La.doga-Kazan y el Sur d• los 

Pantanos de Pripet donde se asentó la antigua Moscovh. 

2.- lana de bosques de conlferas qua se extiende al norte de la zona 

hasta h. tundra del norte y hacia el Este. 

3.- Zona de prader•s con su•los de tierra nagr1. 

4.- La zona de la Estepa, con suelos de tierra negra s1n arboles. 

5.- La zona est91Jari1 de ajenjo a lo lar;a del •ar Negra, la cual •• 

convierte en desierto en Asi.t. Centr1. l. 

'"•P• 6) 
Los primeros Rtilavos !19 asenh.rcn en las tierras basca••• e>epulsando y 

absorbiendo A loa l it·1anos y fineae& m&• débiles. Se dividian en grandes 

grupos tribales y la unidad •ochl Sil lograba por h propiedad col!!ctiva de 

h tierria y lo'li lizos d• consangulnldad. La religión da los •slavos era 

una mezcla de 1.nimismo y culto a los antepasados. Conoc tan la fund ic 1 éin 

del hierro y fabricaban artesania•. Aunque sv sab• muy poco d• 11 historia 

d• estos pueblos ante& del siglo X, s• conoce que los eslavos tenian cierta 

cohesiól" nacional < en el sentido de esta inve•tigacián), aunqu• para los 

griego9 1 por citar un eJ11mplo, s•gutan siendo un pu•blo blrbaro. 
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Para poder utilizar el suelo, habia que hacer grandes esfuerzos, y el 

o;uelo de la llanura se agotaba rápido, asi que dichas adversidades junto 

con el crecimiento de la población provocaron que los eslavos buscaran la 

estepa. Los primeros nómadas fueron los escitas que irrumpieron desde el 

Este hacia el año 700 A.C. segun Herodoto. Los escitas fueron destruidos 

por los SarfH.til.s 1 y éstos por los hunos. En el año 558 1 legarcn los .haros, 

despues los Khasares -que eran judlos-, los cuales dominaron la estepa 

hasta aproKimadamente el siglo X. Ellos permitían y favorectan h. 

migración y el comercio con los dem.ís eslavos, pero no se mezclaban con 

ellos. 

Fue en el siglo IX cuando los primeros eslavos iniciaron su pare9rinar 

hacia la esta.ticidad. En esa epoca habitaban millón y medio de kilométros 

cuadrados de bosques, eran m.tis o menos cinco millones de habitantes y 

estaban rodeados de naciones que rápidamente se estaban organizando en 

Estadost Los 861garos del Valga., los Kha.sares y el lfl1perio Bizantino 

Parad6jicamente fueron los escandinavos los que cimentaron el primer 

Estado-NaciOn en la regiOn1 los varegos eran parientes d& los vikingos y 

buscaban las riquezas de Bizancio. Cuando los Varegos proseguian hacia el 

sur por los r1os Valga y Onieper, cruzaron la regiOn esla•1a y la 

so1netieron. Alrededor del alío eá2, los varegos "fueron invita.dos a dominar 

a los esh.vos" • 

.....-.. ·-----~--------·--·---~-----·-------------~·----.. --.. ............ _______ _ 
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Segun la "Crónica de Nestor" <157> entonces se empezó a usar el nombre 

de tierra de Rus. El jefe de los rusos varegos era Rurik auien se apoderó 

de Novgorod mientras que Ascald y Dir , otros varegos, se establecieron en 

Kiev. En 879, Oleg, otro normando somete Kiev y Novgorod. Aqut se dan 

las primeras formaciones estatales en Rus, habitadas por pequeños rusos. Es 

hast1. mediados del siglo X que la Rus de Kiev adopta el cristianismo en la 

forma de h, Iglesia Ortodo><a griega o Bizantina. En esta époc1. la parte 

mas occidental del territorio est.i habitada por eslavos occidentales como 

los lituanos y polacos, los que adoptan h ReligiOn Católica. 

Aunque en un principio e._tos pueblos eran pacificas, hach el año 907 

o.e. se inicia una eKpansión hacia Bizancio por medio de l.1 guarra. 

La conversión de Rusia al Cristianismo y las acciones militares del 

incipiente Etotado-Nacián tienen una relación muy importante1 despuég del 

bauti•mo d•l gran prtncipe de Kiev Vladi111iro en 988, éste se casa con la 

titJa del emperador bizantino, con lo que se heredó el imperio y la 

ortodo>eia -no sólo la reliQio11a- tal como s;e concib10 an Gr•cia1 sin 

Jerarqutl or9~n1ca y sin la supremacia del Piilpa. De ésto se deduc• que al 

contrario de los pa1sa9 de Europa Occidental, La Rus da Kiev aceleró en 

cierto modo la centralización del poder poi t tico en el Estado, aunque la 

oroanización econD•ica, los iaedios de producción, conservt1rtan por -.icho 

tie..,o todavla un tinte netaMenht feudal. (rwapll 7> 

157.- He=opilac1Cn de naturaleza religiosa. cultural, legal e h1stOrica de 
la Rusi-1 de los ~19los IX y X. 
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El cristianismo bizantino le dió a Rusia h. religión, pero 

t1mbien le aportó su visión del mundo asi como su arta y su 

escritura Cl~S>. 

El zarismo se conformó bajo tviln el Grande, Basilio 111 e 

Jv.in el Terrible, cuando en Occidente se empezaba a concentrar el 

poder en los primeros Estados-Nación 1462-1584). Es en esta 

•poca cunado se censal Lda el Ducado da Moscú que se expande 

pret111Ctu1ndo la nece•idad de difundir la religión. 

El podario del gran Duque primero, y del Zar después, va a 

presentar de aqui en adalant" v.1rias pugnas con la lg_lesia 

OrtodoKa. 

La e1epansión del poder y la ralación Iglesia-Imperio 

descritas son caracteristicas del P•riodo da lv,.in IV, llamado 11 El 

Tarribla 11 1 hacia 1552 conquista Kazan y 

158.- El alfabeto cirl lico fue inv•ntado por Cirilo, hermano de 

Metodio en el siglo IX, tomando como base el ~riego. En un 

principio r•cibid el nombre de "eslavo eclesi.tstlco" pues la• 

primeras traduccion•s de las escritur.as de la Bibli• en Rusia se 

hicieron en ••• idioma en lugar dal latln como en Occldent•• 
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cont•mplaremos con mayor d•tal le la influencia d• •St• proceso. 

lv•n contrajo matrimonio con lA sobrina d• P•lólogo, 

•mperador bin,ntino, y al caer Constantinopla muctios sables 

gri•QD• pasaron a ser part• de la corte rusa. Por ese tiempo, •1 

ilgui la de dos cab•z•• -simbolo bizantino tambi•n-, fue adoptado 

por Rusia p1r1 •l escudo de a.rmas. 

Tal &Hpansión cultural y territorial favor•ctó que llegaran 

las primeras •Kpedicton•• comercial•• inQl•••~ <1591 y 

posteriormente, Rusia correspondi á con emba Jada• "" algunos 

pai••• europ•o• con lo que Rusia hizo su entrada triunfal al 

escenario polttico europeo. <••P• B> 

Fedor sucedió 1 tv•n el terrible en el poder y con su 

muerte •• •Ktinguió h dinasth de ••c•ndinavos gobern.ador•• de 

Ru•t•, y ••umtó el trono un tArt.aro, Bari• Badunov qut•n 

d•cr•tó la ••clavitud d• lo• campa•ino•. E•t• d•cr•to prohibia a 

lo• campe•inos o si•rvo• •alir de 11 tierra en dond• •• habtari 

establecido hasta entonces. Esta m•dida tenia como obJ•to 

revalorizar la tierra. Este régim•n f•udal no se sup•rarta hasta 

1~9.- La prim•ra •MP•dición •• vio obligada a entrar a Mo•c\s por 
Arkangel porque el rey de Polonia qua ya entonce• vivta en 
con•tante lucha con Rusta •• n•Qó a qu• pasara por su t•rrttorto. 
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Después de la muerte de Godunov en ló13, el nuevo Zar fue 

ttiguel Feodorovich, quién. fundá la dinastia Romanov, que duraria 

en Rusia hasta 1917. Siguiá un periodo de luchas civiles durante 

el cual Rusia tuvo problemas con sus vecinos1 

sitiaron y tomaron Moscú, pero fueron vencidos, 

los polacos 

Lo• suecos 

también tuvieron desavenencias con el Zar, lo qua resultó en una 

prohibicián para que las naves ru11as transitaran por el B~ltico, 

Sin embargo, es a mediados del siglo XVIII cuando se reanuda 

la lucha por el crecimiento territorial de Rusia (ver· •apa 9>: 

En las planicies del s~r vivian las tribus nómadas de los cosacos 

qu• se acogieron a la protección da Rusia y constituyeron durante 

largo tiempo la guardia avanzada del Imperio contra t•rt1.ros y 

turcos. 

En 18á2 asumió el gobierno al bis.nieto da Romanov1 Pedro I 

"El Grand•"· El fundó h que sYr1a capital y princip1.l puerto 

del imperio por dos si9los1 San Pet•fiburgo. La• reformas dv 

Pedro fueron much1.s, entr• otr.is abolió la asambl•a d• los 

nobles • 
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instituyó en su lu;11r un consejo consultivo al que denominó 

Sen1do. Suprimió al patriarcado religioso de Moscovia y s• 

proch.má jefe supremo de h Iglash Ortodou Rusa¡ ltsto aceleró 

en gran madi da la concentra.cián del podar. ( 160>. Pedro el 

granda tambi•n es recordado por haber llevado la civi Uzación 

occidental a Rusia. 

Con él culmina uno d• los mas orandes periodos da 

con•olidac ián del Imperio Ruso. La importAnch que Rusia ib1 

adquiriendo ccmenz6 preocupar a Suecia. Tambien el Zi1r 

ar¡auardaba una oportunidad p11r1 destruir el podar que le impedia 

la eNp•n•ión hacia el mar 91Utico. Rusia se alió con Poloni& y 

Dinamarca para combatir a Suecia a qut•n v11nció, ademas de gan•r 

el acceso al Mar e•ittco¡ con esta victoria tambi•n obtuvo la 

preponderancia en •l Nordeste r1urop10. 

Pedro el Grande trató d1 exaltar el ••piritu nacional ruso, 

pero a costa d1 las dem~• identidades nacional1s. Or;aniz' al 

Estado con ba•• en la nobleza d• servicio militar, a la que •• le 

eMiQ(a lealtad y compromiso vitalicio•• al morir •l zar, 11 pal• 

contaba con un 1J•rcito de u.ios 200000 hombres, pero las reformas 

qu1daron un tanto paralizad1.s y el Imperio 1.trav1só un periodo d1 

lbO.- Compiiresa con Supra nota 19. 
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violencia en el que se hizo patente la influencia de Alemania. 

Rusia participó Junto a Francia, Austria y otros paf ses en 

la Guarra de lc!ii siete aiios de 175ó a 1760 contra Inglaterr~ y 

Prusia. Aunque la guerr1 l• permttta avanzar sobre Berlin, P9dro 

111 se alto con F11drico II d• Prusia y se favoreció la vi~toria 

al•m•n•. 

A P•dro Ill le sucedió su e':ipcsa Catalina JI "La Grande" 

quien reanudó 11• reformi1.s de Pedro 1. Catalina •• una 

gobnernante ''ilustr.ida" que busca darle una racionalidad al 

centralismo d•l gobierno zaristl. Notables acontecimi•ntos 

ocurrieron durante 111 reinado de 11 zarina. Polonia fu• dividida 

entre varias naciones en 1772 y 1793 y Rusi1 se 1.propia de 

territorios habita dos¡ fundamenta Imante por ucrtniano• y 

bialoruscs. PosteriormRnte, Rusia •• queda con casi toda la 

Polonia central. Asi mismo, Catalina loc;ara una nueva a>cpanaián 

hacia el norte y sur de sus territorio&. AdemAs baJo •U poder, 

los nobles adquieren mayor fuerza al sar prot•gidas sus tierras 

por voluntad del zar. 

Aunqu• la Ilu1tración tuvo 9ran influencia en toda Europa y 

era promovida an ctarta medida por h zarina, hs condicion•• 
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sociales y culturales de Ru9ia no permiten que se apliquen las 

ideas da igualdad ante la ley y de democracia, difundidas a ratz 

del triunfo de la Revolucion Francesa. Cuando se form1. la 

Se9unda .CoaliciOn contra Franch, Rusi.a participo en el h. La 

enemistad &ntre Rusia y Francia es uno de lo& el•mentov bilsicos 

para redefinir el Orden en la Europa del stiglo XVIII, puesto que 

la d•rrOta de Napoleón en 1812 inicia una cierti decadencia de 

car.tic:ter militar del régimen francés propicia h organizaciGn 

del Congreso da Viena de 1814 a 1815 1 lidereado por Austria. Gran 

Brehiia, Prusia y Ru!iiia. Alejandro 1 propone la formación d• h. 

Santa Alianza entre Au•tri&, Pru!iia y Rusia, con lo que pretende 

consolida.r a los reg1menes ab&olutishs, sobre todo •l ruso. 

Durante el reinado del Zar AleJandro, Rusia s• anexa •1 r••to de 

Finlandia y la Be~arabia.. 

Desd• 182~ hasta 18~~ ••tuvo Nicolas al frente del 

imp•rio, Franc:ia y Gr1in Bretaña, temerosas de la influ•ncia de 

Ru11a en el Sur d• Europa -•obre todo en Turquta- la declararon 

la 9u•rr.1.1 invadi•ron crimea, bombardearon Odesa 

esc:u1dr1.9 1.l BAltico. Rusia se vió obliQada a pedir la paz. 

Esta dio muestra d• la debilidad del zarismo en su polttica 

interior y disminuye h. 
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presencia polttica del Imperio en Europa. (1ól> Se reflejan 

entone•• las grandes car•ncias y dasfui•s entre el oran poderte 

militar del Imperio Ruso y las políticas de d&!iiarrollo interno. 

Por otra parte, Rusia Higue afianzando gu eNpansión 

territorial con 1• l•nta colonización da Siberia, l• 

incorporación de territorios como el Turquestan, Armenia 

Az•rbaiJan, ••i cuma •u papal de vigilante en las relaciones con 

los paises eslavo•f y no obstante haber sido el promotor 

pan••hvi•ta, aplastó la revolución de Hungria en favor de 

Austria. 

En 1861 •• abolida la servidumbre -aunque lo& campesinos 

tuvieran que pagar a los ••Kores su emanctpaci6n-. Esh. ful! un.t 

de las primeras medidas para incorporar a Rusia al proceso de 

producción capitalista ••• Aunque tales paao• fueron det•rmina.nt•s, 

•l gobi•rno seguia si•ndo autocrtl.tico, los t•rri torios sufrían 

da una •norme het•rogen•idad •n cuanto a su incorporación a lo• 

proc••o• productivos, lo qu• derivó •n una tardi• int•graciOn dal 

mercado interno, y desde lu•go, imposibilitO la cohe1ion 

nacional. A todo •sto •• volver• m•s adelante. 

161.- La literatura de h. •poca refleja el descontento de h 
población ante los horrores de las gu•rras que el lmp•rio 
lucha.ba. Ejemplo de ello es "La Guerra y La Paz"1 donde 

Tol6°tiy r~lah la Guerra d& Crlm~a. 
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Alejandro Il, hl Je da Nlcclh conced iá aparte h 

emancipación da los siervos, la reglamentación de la instrucción 

póblica, la ley de educación para la muJer y cierta libertad en 

la prensa. 

Una guerra con Turquia., an la qua Rush obtuvo la victoria 

le •••guro su influancia en los Balcanes, pero 1ucacarbó la 

desconfianza d• Inglaterra y Austria. El Imperio Ruso no ••taba 

en condicionas da pelear y hacer frente a h.s consacuancias de 

una guerra con esos pa.ises, y en el Congreso de Barlin renunció 

moment•n•amenta a sus móvil•• paneshvistas y•• contentó con los 

territorio• conquistado!i an Asia Menor. 

En 1867, Rusia cedió a los Estados Unidos de América, la 

potencia en ciernes, los territorios de Alaeka obtenidos en el 

aRc de 1785. 

La debilidad hacia •I eKt•rior, conjuntada con un 

endurecimiento de la autocracia y h. mano dura hacia •l pu•bla, 

provocaron revueltas en 109 pueblos sojuzgados, principalmente el 

polAco, lo• cuales fueron severamente reprimido~. En 1881, 
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Alejandro JI fué asesinado por los nihilistas y le sucedió en el 

poder Alejandro I 11 quien optó por reforzar las medidas 

represivas parta apac:iguar al pueblo1 restringió la libertad de 

prensa al imponer la censura; combatió a las sectas enemigas de 

la Iglesia OrtodoKa y despojó a los fieles de estas creencias del 

derecho de educ11r a sus hijos segun su fé prohibiendo la 

celebr.i.cion d11l culto. La represión se concentro principalmente 

en musulmanes y Judtos a quienes se privó del derecho de poseer 

bien•s inmuebles y se e»epulsó de Moscó. 

Alejandro III falleció •n 1894 y fue sucedido por Nicolis 11 

quién habrta de ser el 111 timo zar del Imperio Ruso. Una de la& 

primeras preocupaciones del nuevo monarca tu• h de restablecer 

el valor del rublo mediante las ideas de Sergei Witte, ministro 

de Hacienda, hs cuales fortalecieron las finanza• del Imperio. 

Esto provocó una nueva confianza en la baiie económica del pai& 

para poder reiniciar la e>epansión territorh.l hacia el Este. 

Rusia y Japón hablan firmado un convenio que establecia los 

der•chos de cada potencia sobre algunas zonas d• Oriente. Los 

rusos violaron el tratado, y ante esta acción, Jap6n •• consideró 
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liberado d•l pacto y ocupo territorios codich.dos por los zares. 

Japón declar6 h. guerra 1 Rusia el 4 de febrero de 1904; Rush 

qu•dó d•rrotada -contra todo pronóstico- y la situación económica 

del pais era desastrosa, por lo que -.e acepta la mediaci6n -un 

poco humillante- de los Estados Unidos. 

soberanh. sobre Corea y el SaJal tn. 

Rusia perdió la 

Rusia se habia convertido en un pats semiburgu•s y 

c1;pitalista para 1Ha• fechas gracias h polltlca 

industrializador1 d• Witte. 

Las pequefllas y Jovenes burouesia• •• habian radicalizado •n 

-.u opa•icián a h. autocracii1 del zar. Subsiste el descontento de 

lo• estratos m.ls bt1.Jo• de la sociedad y sobre todo d• los grupos 

nu:ionaltHI sometidos. ei¡te problema •r1 oravisimo para •l 

inperio dado que, diferencia da otras potencias coloniale'6 

europeas que tanhn vus posesiones an ultr1mar, ea decir fuera de 

Rusia tenfa el prcblem1 dentro del mismo 

territorio del imperio, C162> 

162.- Pira pod11rnos d•dicar ampliamente al proceso que dió lu;1r 

la aparición d• una entidAd multinacional como lo fue la 

U.R.S.S., a partir de aqui dejaremos un poco de lado la 

descripción d•l proceso histórico para concentrarnos en los 

problema• de las nacionalidades. 



152 

2.1.1.- L•• Entidades nacipnales •n la Rusia Zarista, 

El mundo debe •orprender•• de qu• 
tenQamo• un gobierno •n Rusia y no 
de que tengamos un gobierno 
imperfecto. Con muchas 
nacionalidades, muchos idiomas y 
una naci6n en gran po1.rte 
analfabeta, lo maravillo•o •• que 
pueda mantener•• unido el pais 
aunque ••• por una autocrac ta, 
T•ngas• pre•ente una cos11 si •• 
cae el gobierno del Zar veremos en 
Rusia un caos •b•oluto, y habran de 
transc:urri r muchos •"o• ant•• de 
que veamos otro gobierno capaz de 
controlar la mezcla que constituye 
h. n1ci6n rusa. 

Wltt•. 

Hemos observado como la formación del gran ltRperto ruso fue 

el resultado de casi :500 aRos de una polttica d• axpanstón. El . 

Imperio ruso fue un imperio conquistado por las arma• 1 coata de 

sua v•cinos1 •l m6vll mAs lmpartant• . d• tal poli tlca 

e>cpan•ionista fue definitivamente el militar. En otra• palabra•, 

la constante ampliaci6n de la e>ct•n•ión de Rusia obedecU 

principalmente a las QUerras con otrc• reinos , tales como •l 

•ueco, •l polaco, al lituano, el turcc, •l persa el china, el 

Japan••• etc. 

r: 
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11 ••• Principalment•, la politica d• eMpan•ión rusa •• 
encuentra en l• particular natural•za d•l r•c¡i1Hn zari•ta, 
caracterizado por •1 mant•niml•nto ••cular de una ca•t• 
burocriitica- mi 1 itar diri9ants que basaba !SU pod•r C y SU 

acumulación ) •n la po•esián de tierra y en •l som•timi•nto del 
campe•inado al r•gtm11n <ruso ) da ••rvidulftbre. ••" <163) 

Cabe reca.lcar la diversid&d en las modalidades de la aneMión 

las cual•• eran motivadas por las necesidades coyuntural•• del 

Imperio y •l diverso inter•• en los territorios anexadas. Hay 

que tener ••to siempre en cuenta para pa~r entender la suerte de 

lo• pueblos incorporado• al imperio. 

lejos de mostrar un patrón uniforme, constante u homo;eneizador, 

arroJ& resultado• contra•tante•, lo• que •e combinaron con las 

caracteristica• hi•tórica• de lo• pu•blo• en cu••tUn, a•i como 

con •u car•ct•r nacional, produci•ndo •l mosaico de carAct•r 

multinacional •n la 11'89. Esta fu• un tmp•rio amalgamado por la 

Para estudiar el problea multinacional en la Ru•ia l11Perial 

al qu• •• enfr•ntaron lo• dirigente• revolucionario•, no• 

ba•ar••o• •n el censo d• 1897 en el I.aperio Ru•o Clh~,, 1egUn al 

163.- Villanu•va, op. cit. p 116. 

164.- lbid•m P. '17. 
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cual la población total del Imperio era de 125 640 000 habihntes 

distribuidos en las siguientes nacionalidades representativast 

E!fl a vos, , .. , , , , ., ..... 92 089 733 

Turcos-t.llrtaros ••••••• lJ 601 251 

Judlos .. , ..... ,, ....... 5 070 205 

Finases ................ 3 502 147 

Lituanos ............. .,3 094 469 

Gmrmanos ............... 1 813 717 

G•orgianos ............. 1 352 535 

Arm•nlos ............... 1 173 096 

Latinos,. .............. 1 143 000 

Pueblos cauciiaico• •• , •. 1 OY1 782 

1 ranlos ...... , ........ ,., 784 746 

MongolH ..... , •• ,,, ...... 480 128 

Otros pueblos arios .. , ... 232 755 

Chinos, Japoneses,coraanos .86 113 

TungusH, , : .. • , •• , , , , ., , , • 69 664 

Chuskos, .. , ....... ,,,.,,, .11 795 

Korlakos,, ..... ,, ......... ,6 058 

Kamchadales.,, ........... , .3 978 

Esquima. le• •••• , •• , •• ,,.,, •• 1 099 

Otro• pu•blo• siberi•nos •• ,9 679 
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Dentro d•l grupo eslava, los rusos er&n lo~ pr•poderant•• 

puesto que, .iparte de tener el poder, el idioma oficial y h. 

mayor parte del territorio, eran los mols numerolios .. <55 mi llanea) 

L.i ubic•ción 0•09r•fica de talas nactonalidad•s era mj,s o 

m•nos como •igue. 

1.- La zona del Noroeo¡ta d•l Imperio ast1b1 ocupada por finet.e'Si y 

estonios Cd•l grupo racial u9ro-finllts) y por letone._ y litu&nas. 

E~to• erAn millones entr• los. cuatro, y fueron tncorpor.idos al 

Jmp•rio an los siglo'I XVIII y XlX como r•suttado de la• guerra• 

con Su•cta, pero d••d• siempre la zona habitada por ••to• grupos 

h&bh. sido altarnant• codiciada por Rusht b salid& al Mar 

e.uttco, Antes de inQresar al imperio, los 1 i tuano• hab11n 

11ufrido la opr••Un de lo• polaco•• y 101 otro• tr•• grupo• de 

escandinavos y aleman•s~ A pes1r de el lo, conservaron fu•rt•• 

,.asgas nacional••· A ••ta contribuyó •u conversión al 

luterani•mo en virtud de que la ev1n9•lizu:idin se hizo en 1u 

l•n9u1 v•rni.c:ula. Lituania sufrió un proceso d• rusificación mlis 

temprano y ••n9ri•nto qu• lo• otros t•rritorio1 1 pue1ta que 11 

not'l•z• terrateni•nte polaca t•nh mucho pod•r 1 y •ra preci'Ao 

.. despolonit:•r" 1.l territorio. 
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los paises del B&ltico constitutan la part• mAs avanzada de 

toda la periferia dal Imperio Ruso. 

Otro grupo da esta zona es el grupo de los carelio ( ugro

finases>. Una caractertstica de la Carelia, es qua ant•• de sar 

int•grada al Imperio en el stglo XVIII, se entr•mezcla m•s con 

los rusos y ••i mismo, su cari&'ctar nacional se diluye en al 

proceso de rusi ficación. Cupa 10) 

2.- La frontera occidental del Imp•rto estaba pArcialmente 

ocupada por polacos, bialorrusos )' ucranianos. Estos pueblos •• 

agruparon •n la zona dond• •• concentraron Jos primeros eslavos 

(165>. la incorporación al imperio de los bielorru1os fu• la mas 

temprana de todos los pueblos perifttricos. Estos tenian m.As 

afinidad nacional con los rusos. la integración de Ucrania •• 

fue dando por partes, y •sto fue ge•tando un ci•rto rencor 

historico, aunque h integracion nacion1l fu• mas 1aci l que con 

otras regiones( Hapa tt>. Un territorio importante•• •l de 11 

Besar1bi1, situada •ntre Ucrania y la actual Rumania y ·que 

actualmente p•rtenenc• al territorio d• 11 republic1 d• Moldavia 

o Holdova. Lo• rumanos eran un orupo latino que habfa mantenido 

su cultura. P••• al cerco d11 sus poderosos vecinos. <•P• ·12> 

165.- Cfr. Supra l .t .2 y 2.1 
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Al sur de Ucrania· se localizaba un enclave de los pueblo• 

musulmiln y tirtaro, quienes fueron incorporado• desd• 1783 1 los 

tlrtaros de Crimaa, l)ltimo ve•tigio de las divisiones 

t•rritoriales • invasiones d• Genghis Khan. Esta zona sufrió un 

proce•o sangriento de 11 destart1rizi1cián 11 baJo al yugo ruso. 

J.- La zona comprendida entre los mi1.res N•r¡aro y Ca&pio y entre 

los montes del Caucaso albergaba a la mayor densidad da población 

en la zona, y tamb i•n la población que ofrecia mayor 

diferencii.ciOn nacianal 1 los pueblo• caucA•icos. El ortgen de 

mucho• da esta• poblaciones, permanece obscuro. Entre el los 

••tan los cherqueses, lngoushe•, chechenes, k1bardino9¡ otros 40 

distintos pueblos del Oagtestan. Los armenio& <d• ori;•n 

europeo), 11 colonia d• Judios ••tablee ida en •l CAuca•o d••de el 

de•ti•rro a ~1biloni1; los kurdos, los oss1ttino• (de origen 

ir1nio>1 los az•rbaiJanos. (mu9ulmanes de origen turco), mil• 11 

colonia alemana y las concentracion•• de emi9rant•• ruso•· Quizil 

la caracterl•tica mA• •obre1ali•nte de la zona •• la diversidad 

religiosa que ha causado conflictos d••d• los albor•• del zarismo 

<En la zona 11conviven 11 div•r5a• versiones del lshrn, la l9l••i• 

cri1tiapa CismAtica Ortodo>ea 9rie91 -a la qua pertenecian lo• 
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georgianos-, la iglesia propia de los armenios, la· iglesiA 

Gregoriana1 l• religion Judia·, católica y protestante, mis la 

lógica presencia de la Iglesia ortodo1ea rusa. Otra de las 

principales caracteristicas estA en las luchas territoriales y en 

las ma rcada.s diferencias en la forma de desarrollo económico. 

por ejemplo, mientras Armenia comenzaba a desarrollar la 

burguesia, co1ucistlan restos feudi1.les en Georgia y Azerb1.iJan. 

Asi mismo, a pesar de tener un pasado histórico de una rica 

tradición cultural, los idiomas cauclsicos no serAn lenguas 

li terari•• hasta de•putls de la revolución. 

La conquista del CAucaso, repartida entre Turquia y Persia 

duró m.is de cincuenta aRo9 de luchas a principios del siglo XIX1 

la r••i•t•nci& fué muy 11anr~rient• debido • la gr•n influencia. del 

l•hm. <var "-P• IJ> 

4.- El limite oriental entra ambas orillas dal Valga y los 

. Ural•• comprendh. a muchas pu•blo• pera mas d11sp•rdi9ados dad• la 

am plitud del territorios los kami•, mardYinos, udmurtos y maris 

<ugre-fin••••>' y lo• b••kir••, chuvashi•, t•rtaros de kaz•n, 

calmuco• y ka za Ja• (del tronc:a turco-t•rtaro>. Adam•s de estas 
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nacionAlidad•• sa encuantra.n las poderosas colonias de cosacos. 

Casi todos estos pueblo& tenia.n un poco nivel cultura 1, pero 

asta.ban preocupados por h reivindicacián de sus caracterieticas 

nacionales. Sus formas da producción eran muy atrasadas en 

comparación con el resto del Imperio, por lo que su situación 

aconámic1 siempr• fue mis precaria que en otras zonas. <"•P• 14). 

:..- Hacia la costa del Artico y hacia la frontera con ChinA y 

Mongolia se encontraban los pueblos siberianos1 yakutos, 

Jakassios, tuvinios, las pueblos del a.ltal <turcos>, ademas d• 

los mansis y ostia kas Cugro-finesas>, y los nlenats, lil&quimales, 

evenkos, koriakow., chuskos <tribus palaosiberianas>, Los mAs 

nunierosos •• la zona eran lo• buruto-mon9ole• y los yakuto•, de 

religión budi•ta. 

agricul ter•• nómadas. 

Eran pa•tor•s de renos, cazador•• y 

La zona •• caracteriza por un fu•rte 

d•••quilibrio en cuanto a h. d•nsldad de población. Slberla 

damogrif ica rusa, •• i como carcel zariiata para 

dlsldentH. 1 .. pa l5> 

b.- El Asia Central fu• la l.'.&ltima incorporación territorial 
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al Imperio. EBtaba habitada por pueblos de origen turco, tal•s 

como los kazazos, uzbakos, karakalpAks, turkmenos, kuirguizos, 

aparte d& los de origen i rAnio como los tadztkos. La mayorh. de 

la poblacton del area era .analfabeta y combinaba la cultura 

nómada de las •stepas desérticas. Contrastantemente, h religión 

musulmana hizo a esta zona muy importante paro1. los i.nb••· la 

ciudad de BuJara •r• uno de los centros de formación reli9iosa 

del mundo musulm.lin y al Emir de Bu Jara era. la segund_a autorid.t.d 

para el mundo musulmi.n después del califa de Estambul. Cttapa 

ló). 

Tal y como &e mencionó en su oportunidad, el siglo XIX ve 

&Kplotar con cierta fuerza a los nacionalismos en Europa del Este 

debido a que •• endur•c• el autoritarismo en ••o• pai•••• a qu• 

•• difunden mucho las id••• d• l•• revolucionas nacionali•t•• 

bur;u•••• de Europa Occid&ntal , las id••• contra •l capitalismo 

d• los prim•ros marxist•• , y p'orque la •ituacion •conámica d• 

los tmp•rios .. provoca mi;racion•• masivas hacia otras partes del 

contin•nte. Sin •mbargo, el problema d• la nación en •1 lmp•rio 

Ruso no •• h•r• patente sino hasta despu•• da l• RevoluciOn de 

190~. 
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Es necesario distinguir algunos procesos importantes de la 

época 

de las 

para poder analizar el impacto de talas ideas en el manejo 

nacionalidades despues de la Revolución de 19171 

primeramente, aparece un movimiento esla•1óf i lo ruso, 

principalmente en la literatura, y sintcm.tticamente, dentro de 

las regiones mA5 resentidas hacia los rusos, como en Ucrania. 

Posteriormente, los movimientos indep•nd•ntistas en Europa ·del 

Este toman un cariz paneslavista que es acallado violentamente 

por h.s fuerzas del Zar. Más tarde el mismo movimiento 

pa.ne•lavista se convi•rte en un pretexto del Imperio para la 

e><pansibn 

teóricos 

del territorio hacia los Ba lcanes. Los prim•ros 

mar>eistas 

Luw11mburgo, y 

medidas. 

Bauer -

-incluye.ido 

critican duramente al 

Engels, Bakunín, 

Imperio pcr R5tall 

En st, para casi tedas los teóricos dedicados a la CUliiP&tión 

nacional, &l tema de la opr•sián era considerado como la pi adra 

angular de las criticas contra el rltgimen. 

El punto de partida para el antudio de las cuestíone& 

nacionales en Rusia desda al punto da vista del Estado esta en 
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las insurrecciones polacas de la segunda mitad del siglo XIX, 

sobre todo porque en las insurrecciones participaba un ampl 10 

sector de maestros e intelectuales. En estos movimientos destaca 

la organización Zemlia i Volia (tierra y libertad>, que pugna 

por la independencia de las naciones del Imperio Austrohóngaro, 

as1 como Polon1a y Lituania del Imperio Ruso (166>. Tras 1 a 

ruptura de Zemlia i Viola, la organización Cherny peredel, opone 

sus principios a la opción violenta y trata de enfocarse en el 

populismo mar><ista. En 1883, el nócleo fundador de la 

organización (PleJanov, Veril Zilsulich, Axelrod y Deutsch) 

fundaron la primera orgi1niz1ción marxista rusa el orupo 

Emancipación del trabajo • PleJ•nov desarrollar.:. una estrater;pa 

política para Rusia, eri la cual destaca la idaa del dobla 

carácter de la revolucion rusa. El objetivo inmediato de la 

revolución era h realización de una revolucion polftica de 

caracter burgués que derrocará al ·régimen zarista, que eliminara 

los obat.tculos al desi1rrollo capitalista y facilitara un mejor 

desarrollo de las clases en la soci11dad rusa, paro todo ésto con 

el propósito de constituir a la clase obr9ra para poder ll•var 

mi6s lejos hs transformaciones d•mocr.itic•• como una fuerza 

socialista (167). 

166,- Cfr. Rogg•r 1 Hans, National Cgnci9usn111 in Eight11nth-
Century Ru11 ia, H1rvard University Press, Cambridge 
1'11ssachu•atts, 1960. p, 264 y ••f Villanueva, op. cit. p. 184 ... 
167.- Cfr. lbld•m p. 1~3. 
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PleJanov afirmaba que el proletariado industrial deberia de 

·ser el protagonista da todas las transformaciones pendientes, 

tanto de las democrático-burguesas, como de las posteriores. Los 

primeros pasos en los escritos pcl fticos de Lenin, reflejan una 

gran influencia del pensamiento de Plejanov. 

~ .. - El Internacionalis!!!O Proletario. 

All an1mals are equal. 8ut 
some animals are more equal 
than others. 
Georg e Orwel 1. 

Hasta 1903 fl68) la menciOn a los problemas nacionales en 

los trabajos teóricos de orientación marwista se concentraron en 

la opresión como resultado de la autocracia , al igual que otras 

dhcriminaciones. En esos años Lenin esta mu; preocupado por 

ccntr.arrestar las tendencias economicistas que surgen en el campo 

marHista en RUSIA, o entre el proletariado RUSO. En el JI 

Congreso del Partido Obrero Socialista d& Rusia tPOSOR>, ~· rgen 

discusiones acerca de la posible uni6n entre el POSDR y el SDKPIL 

(Social demócratas de Polonia y Litua.iia> y con el BUND <Unión 

general Obrera Judia de Lituania, Polonia y Rusia). Esta 

discusión refuerza la necesidad de atender algunos procesos 

168.- Desafortunadamente no es éste el lugar para hacer una 
descripción minuciot9a de la herencia intelectual de Lenin o de 
sus trabajos sobre diversos temiils. En virtud de Que este trabajo 
tnta de concentrarse principalmente en el reconocimiento a la 
secesion de las Rep11blicas 1 se tocar.l principalmente la 
aportación de Lenin al tema. 
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relactc:rnado& con más problemas nacionales. Como ya se ha 

apunta.do <apartado 1.2 .. 31, es alrededor de los problemas de e'lta 

época cuando Bauer, Kautsky y Luxemburgo escriben sus princ1pale'li 

obras sobre la cuestión nat.tonal. El resultado mAs importante de 

este conjJresa para nuestro estudio es el abrogado Pro9r1.•a de 

1903. 

Este programa contiene algo de las primeras especificidades 

do los tr1arKista& acerca de las cue•tiones nacionales y sigue la 

lfnea del progr1mi1 aprobado por el Partido Socialista Austriaco 

en Brno de 1999 •n el que se afirma la diMnsión nacional de la 

c:l&s• obf"era. 

LoG puntos de interllts paN1 nuestro estudio son al 7 y el 9, 

elaborados por Pl•J1no\I y lenin entre otrosi 

7.- Abolición de los estamentos • ioualdad de derechos para todos 

las c:iudadanos independientemente de su se1<0, raza. o 

nacionalidad. (Nótetr.e l~ distinción •ntMt las termines, 

ampliamente confundidos •ntre los marxista•> 

a.- Derecho de autodeterminacián para toda11 las ncc:ion•s mi•mbrog 

del Estado <lb9) 

169.- Cfr, Conquest, Robert, Sovi1t Nattontl Policy in Pr1cticp, 
Ed Th• Bodley Haad, london 19b2 1 p, 16. 
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E•to Ultimo •11 el punto de partida pi.ra lo que serta la 

mayor aportación d• Lenin la "Teorh" mar>eista de las 

cu••tiones nacionales. Lenin fue el l'.lnico entre loa socialistas 

de la l1 Intern11cion1l que logró superar la tradicion liberal 

burguesa del derecho a la autodeterminación da las n1cion•• 

ll•vandola a la t11orh. del capitalismo y la revolución de Mar•>e 

(1701. El fundamento de sus hipótesi• •• encuentra en la 

coyuntura histórica de su tiempo. 

El Imperio 1Ht1 en un proceso de desarrollo pseudo-

capitalista ciu• ••t• avanzando, la• transformaciones social•• y 

poltticas son inminentes. Rusia es un Eetado Plurinacionll bajo 

la.dominaciDn de los rusos. El zarismo es uno de los r•g1men•• 

miA• t•rreos de la •poca, sobre todo• en cuanto 1 11 situ1ci6n de 

las nacion•• se refiere. La• diferentes naciones que pertenecen 

al Imperio presentan dif•rencias en su d•sarrollo que 19udiz1n 

la• prablerna• entre el las. se· ha •Macerbado •1 n1clonal ismo 

eMpansionista ru•o y •• ha ido recrudeciendo al nacionalismo 

antiruso,.11n 11aplilcial el separatista. AdemAs, al mi•mo ti•tnpo·de 

qu• irrumpen los movimientos n1cion11i•t•• •n Ru•ia, se preaenta 

el. mov lmiento obrero •ocia li•t• internac lona l. 

170.- Cfr 1 M1'rmora, op. cit. p. ~6 y ••, y Lenin, El O.recho d• 

la• Naciones a 1• autodeter•inactt!in, Ed Progreso, Mase~, 1980 1 p. 

'I y .... 



lóó 

La prapoaicián de Lenin ••, por una pa.rta, combatir teda 

m1nlf••tación d• opr••ión nacional, luchando por un r•gim•n 

da.ccr•t1ca qu• HtablHc:a la libertad • l9ualdad de d•r•cho• 

nacionales· y por tanta, la igualdad para qu• cad• nación pueda 

c.an•tituir su propio Estada-Nación' y por otra, salva9u1rd1r la 

unidad d•· el••• d• loa trabajador•• de toda• las n1cionali.d•d•• 

del "iMperio, tanto en la luch1 •conóMica eolltO en la lucha 

pollUlca anttzarista y •n la lucha para conv•rtlr a toda• la• 

pal11• al •ocialhlfto. 

Aat, •• plant••b• d• u.na 111nera IKIY sutt l, una diY•roencta 

con laii fundadarH t•árica• d•l aarMl•llD, quienH h•blan adoptado 

-talM>l•n •utl 1 .. nt•- una actitud 11t19atlva hiela el naclonall•""• 

entendlenclolo e:- patrlati•llD, o Hntl•lenta de aeor y lealtad a 

un~ nact•n, por con1idera.rlo bureu••· 

El "'nifi••to C-.intata Htablecla que los trabaJadorH no 

tienen pal•. Lenin dec:hr6 que ••ta sl9nlflc:aba que la po•lc:Un 

ec:on6•1ca d• lo~ traba,adorH no· •re nacional sino lnt•rnac:ianal 

y ·que eu •-190 d• clau •r• lnt•rnaclonal ni callO In 

condicla,.. .. para •u llb•racun, v qu• la unidad lnt•rnaclonal d• 
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los t.ra.bajadores era m"s importante que su unidad nacional (171). 

La id•ologia del Internacionalism Proletario, y la 

"solidaridad internaciona.l del proletariado de todos los p11ises 11 , 

fueron di fundidos con esta actitud negativa hac h, los 

Sl&ntimiantos patrióticos. 

La importancia de Ja difusión del internacionalismo radica 

en1 

La Influencia da ••tas idea.s •n la conformación d•l .. Estado

Nacián" •n La URSS. 

• Su arraioo en las relaciones internacionales de la URSS y •l 

Derecho Internacional. 

En est• ••nttdo, •l desarrollo hi•tárico d•l 

Intarnacton.1.li•mo Pralehrto recorrió tres etapas, a sabera 

1.- Da h• primeras concepciones t•óricas a la Revolución de 

1917. El intitrnacionalismo proletario ar1. un prtrlCtpio de 1•• 

relacione• entre las destacamientcs nacionales d• la cla11e 

abr•r•. Como ya•• menc:ianó,.'Junta el principio de 11prol•t•rios 

d• todo el mundo, untosº, •• formaron otros principios1 •l de la 

171. - Cfr. Conque11t, op, cit, p. 88 
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iQualdad y la autodeterminación d• lo• pueblo• y 1•• nacion••, 

p•ro con una connotación di f•rente a la de Occidente1 

11 
••• A diferencia de los nacionalista• bur;u•••• que 

amal;1111n el derecho de la• nacion•• a la autodeterminacUn y la 
separación can al fraccionamiento del E•tado cantralizado en 
pequ•"•• unidad•• eetatal•• y propa91n al aislamiento nacional, 
al 1HrMisma-laninismo niostra el indi•oluble nexo interno de las 
principio• da la libertad, la iQualdad y la autadeterminacián da 
las nacion.• con los principio• da la amistad y la unión da los 
proletario• d• todo• lo• pai••••••" U?2> 

2.- DHd• la RevalucUn hasta la s.ounda Gu•rra 11uncllal. Con la 

victoria d• la RevolucUn , lo• principio• d•I •D•l•i•nta abr•ro 

•• convlrtl•ron •n principia• d• la palltlca Interna .Y ••t•rlor 

d• la UASB, c...., •• v•r6 poet•rlor.,.nte. 

J.- o. la S•ouncla Paeou•rra hasta nuHtro• di••· Lo• principio• 

d•l lnt•rnaclonallHo l'rol•tarlo H ••portan con la lnt•ncUn d• 

qu• •• loO•• la canv•r•lon d• todo •l alet• .. lnt•rnaclonal al 

•oclaliellD. En ••t• proc••o d• dHarrollo d• las r•laclonH 

•ntr• la•· Htado• eoclalletas, dicha• prlnclplae, ca.a nor•as 

palltlca-11Dral•• d• la• r•laclonH lnternaclonalH •• traneforman 

•n principia• Jurldlcae lnt.rnaclonalH. 

172.- Tunkln •'· al., ap. cit. p. ll:S. 



":I 

169 

Finalmente eG interesante el hecho de que la concepc10n or191nal 

del internaciona.lismo proletario haya sido manipulada tan 

abiertamente para los propio5 f1nes del gobierno socialista en la 

URSS1 hacia el e)(terior para ra1orzar la propa91c10n del 

marHismo-leninismo -especialmente hacia el Tercer Mundo-, y al 

interior para suplir la carencia de un sentimiento na.c:1onal1sta 

en la URSS, o soviético que pudiera cohesionar a un 1mper10 

multinacional en un Estado-Na.c:iOn, tal y como se aprecu.ra 

continuación. 

2.J.- La Reyglyción de 1917 y •l proble•a nacional. 

Las caru:teristicas del Imperio Ruso de principio& del si9lo 

XX,. asi como el problema que repre11enhba la situación del mundo 

coloniudo en la •poc1;, hach resaltar el problem1 d& la 

autodeterminación de los pueblos. 

Lenin consideraba 11 principio di autodeterminación como 

base para la continuac:i6n d• la lucha •acial ista en los pueblo& 

colonial••• p•ro rechazaba al conc.epto de la autodeter'!linación en 

el sentido del pT'incipio de la• nacionalidades, como princ1pi.c 
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que tiene la tarea indispensable de crear Estados-Nación ••• 

Subrayaba que el principio de igualdad de los Estados dentro da 

la concepción marxista es un medio de acercamiento de las 

nacicne& en su lucha contra la burgues1a internacional. Desde 

luego se hacia e)(cepción cuando se hablaba de pueblos colonizados 

de la periferia, y rechazaba la idea de la seces1án en los 

t•rmtnos del presente trabajo. Sin embargo, apoyaba la idea de 

la. separación de los pueblos sojuzgados en los imperios, siempre 

y cuando la separaciOn encaminara a la formación de un Estado 

sacialhta. (174). 

Lentn siempre se refería a la opresión directa de una nacton 

~obre otri1 •NcluyendCJ la forma de opre•ión económica o de 

cualquier otro tipo, lo que reduce sus tesis cuestiones 

meramente poltticas. Se dedicaba a enfatizar el problema de la 

afectividad del principio de la autodeterminación ya que la 

declaración del Derecho de la Naciones a la Autodeterminacián no 

implica su liberación polttica, mientras la rruliu.c1ón del 

mismo, 1upone la lucha por la supr•9ión de todas las d11arencils 

nacion1 les y con ello 1 la 

174.- C1r. M.t.rmor1 1 op. cit. p. 61. 
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eliminación de las naciones mismas, as! como el establecimiento 

de la democracia socialista a nivel mundial. 

los trabajos de Stalin en cuanto a las naciones reflejan la 

preocupación acerca de los mismos problemas que oeupaban los de 

Lenin. Es de considerarse, '5in embargo, que como veremos mas 

adelante al analizar la polttica nacional que se llevó a cabo 

pHA 1Rrmor a la UASS, Stalin enfatiza la unidad politica 

prRlatarla ~antr¡:¡ da la diraccián del partido contra el 

11 n1cion1liamc de corta burgués 11
• También cabe destacar lo que 

Lenin y Stalin entendtan por autonomia., para poder entender la 

secesión producto de ésta. Los conceptos e i tados ser tan 

p h.•mados más adelante en las politicas internas e 

intarnacional•~ de la URSS como se veta en el apartado .:.nter1or, 

y d&r.tin origen a las ambigüedades en torno a la apl icaciétn de los 

mismos en los problemas de la zona. 

L•nin elabora una tasis en la que "vincula dialécticamente 

la descentralización nacional (e1<presada en h proclamación del 

der•cho de la• naciones 1.1 autodetermi nac 1 án) con la 

c•ntralizaci6n orglinica, de partido, Cquo corresponda a una 
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concepcic!in de la unidad de les intereses de clase del 

proletariado y de su proyecto polit1co" <175>. Lo mtiis importante 

de dicho planteamiento es que aparte de rechazar la idea de la 

feder.aciOn puesto qu& va en contra de la autodeterminación 

propiamente dicha, redefine la dist1nc1ón entre NaciOn Opresora y 

Nación Oprimida. Lenin plantea que la actitud del soc1alismo es 

diferente depndiendo de si se desarrolla dentro de una nación 

opresora (en la que el la deber f. a proclamar enérgicamente el 

derecho a la separación de las naciones oprimidas> u oprimida 

(donde deberia pugnar por la bó.squada de la unidad de los 

trabajadores de todas las naciones. C176> 

En e&t11 sentido, la autod•terminación no implicaba n1 la 

autonomía ni la sec•sián dada la conc•pcián leninista de 11 

11 
••• La Federación significa unión e iguales, una uniOn que 

representa el acuerdo común. Como puede una parte tener el 
d•r•cho da exiQir que la otra parte concu•rde con ella? éso e& 
absurdo. Nas oponemos a la federaciOn por principio, puas 
debilita los vinculas económicos y es inservible para un sólo 
Estado. ~Quieras separarte? Muy bien, vete al diablo, si puedes 
romp•r lo• lazos económico•, o mejor dicho, •i la opresión y las 
fricciones d• h. convivencia estropean y destruyen los l~zos 
económicos. ¿No quier"as ••parart11? entone•• perdona, paro no 
decidas por mi, no p tensas que t tenes derecho a la fed11rac 1 ón •• " 
1177) 

175.- Diaz-Polanco 1 Héctar, La Cue1ti6n Etnico-nacional, 
Ed. Fontanamar"a 1 M1hico, 1988 1 p. 86. 
176.- Cfr. Jdem y Lopez Rivas, Gi lberto, "El Problema de las 
nacionalidad•• en la URSS", Méxicg Internacional, Mayo de 1991. 
177.- L•nin, Obras completas, No. 39 1 105. Carta a Shaumian, 
1913¡clt en Vlllanueva, op. cit. p. 260. 
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" ••• Los marxistas, como es natural, est.in en contra de la 
federaci6n y de la descentralización, por el simple motivo de 
que el capitalismo exige para su desarrollo Estados, lo mAs 
eKtensas y lo mas centralizados que sea posible. En igualdad de 
las demAs condicioneli 1 el proletariado con consciencia de clise 
estará· siempre por un Esta.do mAs grande. Luchartl siempre contra 
el particularismo medieval, y saludará la m.ls estrecha fusión 
económica de grandes territorios, en los que se pueda de1Hrroll1r 
sobre ampl tas bases la lucha del proletariado contra la burgu•sia 
( ••• > El. gran Estado c•ntra l izado representi1 un enorme progreso 
histórico desde el fraccionamiento medieval hacia la futura 
unidad socialista de todo el mundo, y uno puede haber mis c1.mino 
hacia el soci1.lismo que el que pa5a por ••e Est1.do ••• " l178) 

Por otra p1.rte 1 1.unqu• Stalin reconoce el derecho de las 

nacion•• a la 1.utod&terminación, al poner rigidamente en primer 

plano h cu•stiQn d• la unidad org.lnica b<1Jo el partido Unico 1 

tiende a favorecer una subordinación de las naciones opM:midas 

con rlHipecto <1 h opre•ora. Esta subordinación se e>epr••• en su 

concepto de autonomia r•gional1 

",,,La Autonomía nacional-cultural presupone unas 
nacionalidades, m.ls o m•no• desarrolladas, con una cultura y 
literatura d•sarrolhdas. Sin gstas condiciones, dicha autonomh 
pi•rde todo ••ntido 1 se convi•rt• en un absurdo, pero en el 
Colucaso viven tod1. un<1 serie de pu•blos con una cultura primitiva 
con su lengu1. propia, paro ain una liter1tura nacional, pueblos 
qu• ad•mA• •• hallan •n un Estado de transición, qu• en p11'te van 
si•ndo a•imi lados y •n p1.rte contim'.lan desarrollAndose. C6mo 
aplicar a estos pueblos la 1.utonomia m1cional-cultur1.l? qua 
hacer con tal•• pueblos? Como 11org1.nizarlo•" en uniones 

178.- lenin, Obras Comolata1 No 20 1 3731 Cit. en Villanu•v•, op. 
cit. P• 2~B. 
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nacional-culturales aisladas, como indudablemente presupone la 
1.utonom!a ancional-cultural? ••• el problema n.1cional del CAucaso 
s6lo pu11da resolverse en el sentido d& llevar a las naciones y 
pueblo• atrasados al cauce comlln de una cultura &upericr ••• La 
ónica solución verdader.1 Cal problema nacional rusoJ •• la 
autonom!a regional, h autonomfa por unidades tan definidas como 
Polonia, Lituania, UcrAnia, el Ciucaso, etc ••• 

• • • La venta Ja de h autoncmia regional consiste, ante 
todo,. en que aquí no tenemos que haberncslas con una ficción sin 
t11rritorio, Bino por el contrario, con una pobhcidn determinada, 
que vive sobre un territorio det•rminado ••• 

• •• Por consiguiente, no delimita a las persona• por 
naciones, no refuerza la1 barreras nacional•s, •ino que, por •1 
contrt1.rio, rompe e•hs barrert1.s y a9rupa a lt1. pobl.aciOn, para 
•brir al camino a una dalimitacián de otro g•nero, • lt1. 
delimitac ton por eh•••, •• " ( 179> 

Ambas po111tura• influyeron decisivamente h conformac i Dn 

Juridica y politica de la UniOn d• RepOblicas Sociali•t•s 

Sovi•ticas, lo que •• verA an el siouiente apartado. 

2~4.- L11 entidades otcignal11 d•ntro d1 la UnUn d• Rmóbl icas 
Sacl1t l1t11 SovitUtc1s. 

Con la caida del re9imen 2ari•ta suroieron numerosos 

gobierno• nacional•.. ••1 como partidos nacional is tas que 

demandab.,n autonomh ante el control "UGo; entre otros ettaban 

el da Ucrania (1917-1919>, el de Bl•lorusia U917-1919>; •1 

179.- Stalin, Iosif, El M1rtcltmo y el Problema Ntcional, 1q13. 
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consaJO de la Besarabia CSfatul-Tserii) C1917-191B>, La Asamblea 

general de Crimea CKurultai> C1917-191B>i los movimientos 

independentistas de Azerbaijan, Armenia y Georgia de 1918 y el 

Gobierno Autónomo musulmAn del TurkestAn. 

La emergencia del nacionalismo favoreció a los bolcheviques 

en su lucha contra las fuerzas blancas, de m.inera qu• después la 

posición pron1cionalis.ta servirta para conGolidar al régimen. 

Los lideres soviéticos, sin embargo, consideraban que h secesión 

en las condicione• det•rmini.das por la guerra civil y la 

int•rv•nciQn eMtranJ•r• era contr,u•ia los interaseg de la 

r•volucUn proletaria. De iQUill modo, los cu•rpo• nacionalistas 

no bolcheviques fueron reprimidos duramente <como el gobierno 

independiente d•l Turkest•n>. 

De ••ta manera y a pesar de la oposición de los mar)Cistas al 

fedara l i•mo, lo• bolchevique• declararon que el futuro Estado 

•ovt•ttco •• constituiría como una federación. En junio da 1918 

la 11 Daclaración d• Der•cho• del Pueblo Trabajador y R)Cplotado", 

le otorgaba la autoridad suprema a un congr11so panruso d• los 

soviets, compu••to por dalegados alagidos por los soviets d• las 
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ciudades y las pro\lincias, con un sistgm1 de representac16n a 

favor de las ciudades. El derecho 11 voto se restr1ngta a 

quienes se g1nari1n 11 vida en la producción o en un trabajo 

socillmente 6tll, a los Baldados y minusvilidos1 también se 

declaraba qua 11 L• Repóblica rusa •sta establecida sobre h base 

de la unión libra d• naciones libres, como una federación de 

Repúblicaa sov1'tic•• nacionales. <180>. 

El federalismo se aceptó como una forma tranliitoria hacia la 

unión compl•t& d• los trabaJAdor•• de todo el mundo. E& decir, 

iba 1 ser una etapa preliminar hacia la formación de un Estado 

centralizado aoc:iali•ta, lo que implicaba una de latii tantas 

&daptaciones d•l Marxismo 1 h. realidad del Imperio Ruso, (181> 

La constitución de la Repóblica Fed•ral Socialista Soviética 

Rus.a <RFSSR> da 1918, ••hblacfa una pir~mid• de soviets como los 

órganos de gobi•rnof •nunciaba principio• general•• tal•• como 

la s1p1ra.ción Igl•sia- Estado, la Iib•rtad de Palabra, de 

•>cpreaián y de reunión; la obligación de trab1Jar 1 del ••rvicio 

militar y la aboliciDn de la discriminación nacional y racial. 

El .t•rmino 11 feder1tiva 11 en el titulo de la repóblica no t•nil un 

180.- Cfr. E.H. Carr, La Revolución Ru11. D• lvnin a Stalin. 
1917-1929, Fondo d• Cultura Económica, M•Mico 1988 1 p. 34, 

181.- Cfr. Harcu•• 1 Herbert, El MtrMismo sovt•ttco, Alianza 
Editoritl, Hadrid 1 1984 1 p, 16J y s~ y Conque-t, op. cit. p.26 y ... 
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significado axacto y caracterizó la falta de precisiDn en el 

sist•m1 f•d&rattvo ruso. 

2.4.1.- El E1t1do ttultinacional Savi•ticq. 

La constitución d• la RFSSR no preveia el establecimiento de 

relaciones entre el QDbierno fedRral y los Estados individual••· 

tampoco ••taba clara la diferencia entra h• Repl1blicali 

ºreconocidas" como F•d•ral•• o sovt•ttcas, las qu• se 

consid•raban 11 1utóncm1s" o las que •• constd•raban asi mismas 

como tal••· Los lazos •ntr• la RFSSR y e1tos t•ri torios •ran, 

mas qu• un n•Ko federal, una ••P•cie de alianza. 

la id•a de la fed11ración Stalinlsta Slil transparentaba en las 

accione• d• la RFSSR con re•pacto a sus vecinos1 En 1918, el 

gobierno ruso ord•nó h. creación de las r•p6blic•• T•rtara, 

Bashklria y el TurkHUn. El E•tado Totar-Baohklr no ll•gó 

•ici•tir porqu• lo• bolch•Yiqu•1 tuvi•ron que •Yacuar la 1ona 

donde •• iba a •••ntar Cel VolQ• > •n 1918. El Turk••tAn fu• 

dHint•grado Rn 1919. El caso d• la r•póblica autónoma de 

B••hkiria en 1919 tiene oran importancia puesto que fue el (\nico 
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~iliiQ real donde aa trato de formar una nación que se integrara al 

régimen federal soviético con el respaldo de un tratado entre la 

autoridad central y las naciones, y fue el único caso donde se 

le dio a una nación una participacion politica real, o por lo 

m•nos se le otorgó un territorio de acuerdo a su pasado histOrico 

<182>.El Estado de la repUblica d• Bashkiria fracasó gracia• a 

los esfuerzos por subordinar la r•pllbl ica a la RFSSR, lo que 

suscitó que los 1 id•res de Bashkiria fueran d•portados al 

Turk••tln mientras. qu• los levantamientos antibolch•vtqu•• •• 

reprimian an toda la zona. 

2.4.1.t.- L11 Rn4blic11, RIAiong y Dittritq• 1utéOQ!IQ!• 

D• ahl •n ad•lant• •I VTSIK <Comité Central d• Ru•lal 

estableció 17 repO.blicas autónomas y :•9ion•• autltnom•• <Oblasts> 

dentro d• 11 RFSSR •iQuiendo 11 ide1 d• 11 integrilcián regiona 1, 

det•rmin•ndola d• acuerdo al •••nhmiento de las poblaciones •n 

•l t•rri torio. La• Obla•t• y la• R•pObllcas autánomas actuaban 

en conjunción con el Consejo de Comisarias del Pueblo de Rusia. 

Estaa lnclulan, apart• d• Baahklrla y •1 TurkHtln1 

182.- Cfr. lbid•m , p. 30 
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La República Autónoma Soviética Socialista Tártara 

La RegUn Autónoma de Chuvask 

La Comuna de Trab1;Jadores de C.i rel ia 

La Rap(J.bllca Autónoma Soviética Socialista de Kirghizia 

La Región Autónoma de los Pueblos de Mari 

La Región Autónoma del Pueblo de Vbtyak 

La Región Autónoma Socialista de Oaghestan 

Lil Rep(lblica Autónoma Soci.alista de Gorskaya 

La RegiOn Autónoma de Komi 

La R•póblica AutOnoma Soviética Soci.11 is ta d• Crimea. 

La RegUn autónoma del Mongol-Buryat 

La Región Autónoma del Karachai-Ch•rk••• 

La Regi6n Autónoma del Kabardino-balkar 

La Repóblica sovU'tlca Socialista de Vakut. 

La R•gi6n Autónoma del pueblo de Oirot 

La R•Qión Autónoma de Adygei 

t1B3> 

1920 

1920 

1920 

1920 

1920 

1921 

1921 

1921 

1921 

1921 

1922 

192: 

1922 

1922 

1922 

1922 

El g::>blerno de la RFSSR retuvo en estos territorios al 

control total sobre los Asuntos poltticos, económicos y 

militar••· Es decir, qua au1"1que s• ltu1 otorgaba autonomta se l•s 

••guia dominando aunqu• no d& una manara abierta 

183.- Clr. lbid•m· p. 32 y •• 
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El primer ~ntento pa.ra con•olidar el aparato del federalismo 

sovi•tico an toda.tri las oblaats y hs Rep(&bl teas se hizo Qracias 1 

Stalin y la formación de lo Ngrkcmn1t1 o Comisariado C•ntral para 

los asunto• nacional•• de la RFSSR, ••tablecido •n 1917 para 

••rvir de intarmadiario antr• el Soviet central y 11• minoria• 

nacional••, y qua an realidad •• parec11 mucho a las relacionas 

dal zar con los ~. , los cuales aran órganos dal gobierno 

establecidos •n 1804 para lo• asuntos de las minortas. 

El Norkolftnat• noMbraba comisario• para los problemas da cada 

minorta. En 1918 ordenó al astablacimianto da saetaras localas 

•n arH• d• la RFSSR dand• la pablacun fuH• heteraQ•nH. La 

función da tala• saetara• ara acallar todas las vocea 

nacianall•h• •n la R•publlca RuH. En 1923 H di•alvi6 •1 

Norkomnats pueata qu• completo au Mi1ión de allanar el camina 

hacia 11 formación de una Unión de República• 1aciali1t11 

Savt•tic11 1 •4n n1ctone1, con una idea nAcional b111d• •n el 

Jnternacion1li11110 Proletario 
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2.4. l .. 2.- L11 R1pdbl icas Soviética& .. 

Las &reas no ruQaS 111 tuadas d•ntra de la RFSSR di•ron orlg•n 

• las R•Qiones y República¡¡ autDnc:imas, mientras qu•, •n 9en•ral, 

las nacion•• pariferic::&• del Imperio zarhi.ta formaron h.& que 

uef'ian lai¡ Repi.lblh:as soc:iali.stas sovi6tic1s.. Ad•mi• d• 11• 

Repóblic:as AutQno~l'S y SavtétiCilS eKi .. thn tres admini•tracion•&. 

••tatal•• que tanhn cierto tipa de autogobierne y cuyo caso nos 

9-ervir.i. para pod•r •J•mpl1ticar las caractertsttca• de lo que •• 

consideraba un 11 9cbi•rno autónomo" para h RFSSR. Tales 

admtnistr1ctone1 •ran la RepUbl tea del Pu•blo de Khar•zrn, 

Bukhara, y la llamada R•pübHca d•l l•Jano Oriente, 111 cual•• 

naci•ron en 1920 como una concesión t•mparal a lo• pueblo• que 

habitaban tale'!S tarrltoriow, d•bido a que no hablan sido mi•mbro• 

forinal•• d•l Imperio Ru•a. Esta• admini•tracion•• de11pareciercn 

hl y como hablan 1p1r•cido1 par m1ndato ru,.a. 1194) 

la prlm•r• con" ti tuclón d• la UniOn d• R•pllblicn 

Soel&li•tam Savi•tic•• era un tratado basado •n lo• arr·•olos 

dll•PuHta• •ntr1r la RFSSR y las d1>mA• r•pllblic••I fu• flr111da •I 

6 d• Julio di 1923 y cant•nla 11 introduccl&n d•l Can••Jo d• laa 

Naclonalidadn. El Sob•rona Congr .. a d• lo• Sovl•t• d• 11 Unión 

194.- Cfr. lbld•m· p. 41. 
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se componía de deleQados de los conQresos de los soviets de lus 

repóbltc:as constitu:.ianteg -La RFSS de Rusta, la RFSS de Ucrania, 

la RFSS de Bielorrusia, mas la RFSS Transcauca9ica (Armenia, 

Geor9ia y Azerba.idJan)-, con representaeiOn proporcional a la 

población de ca.da república. La mayor parte de los asuntos 

económicos quedaban sujetos un sistema de comisariados. 

EMistian comlsariados de la Unión y comtsariados de las 

repóblicas; •stos Ultimes gozaban de cierta independenc:ia(lBS>. 

tVer Organigraaa l) 

De este modo, la URSS era una federación desde el punto de 

vista constitucional perot desde que ~e "omítiO" la palabra 

11 federal 11 en la denominación del nuevo pais, o sea la UniOn da 

Repúblicas Social tsta& Sovi•ticas, no "F&derattva15 Socialistas 

Sovi•ticagn • se podia suponer que habia u.na tendencia a la 

homa9•n•izacián de lo!ii car¡,eteres nacionales individuales, y 

desde luego, a la centralinción dRl poder favoreciendo a .Aut.iai 

u ••• Las otras repóblic1s tenian razones para sonp•char que 
ta URSS era poco mis qua la ampl iaciOn del peder da la RSFSR. y 
que representaba. la aMten1ión -sobre el las de la autoriadad 
central de Moscu. En el comU• que redact6 la nueva con9tttucián 
•• oy•ron voces de discrepancia, especialmente de los d•l•gados 
ucranianos y bielarrusos.,. tl8é) 

IS:!.- Cfr. Carr, op, cit. 1q99, p, 59. 
ISb.- ld•m. 
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En estas condiciones, en 1924 se agregaron las repúblicas de 

Uzbeku y Turkmenia, y en 1929 la de TadJikta. 

l<irguizia se incorporaron en 1936. 

Kazajia y 

Este cambio territorial era uno de los grandes cambios a los 

que respondiá la nueva constitución de 1936. Esta fue llamada 

"la constitución Stalinista" y fue preparada durante seis meses 

por campaAas de premia y consultas populares. Con respecto a. las 

repl'.lblicas y la Unión contenta las siguientes modificacionea1 

•La Unión de Repúblicas Sccialist1s Sávieticas ccmprend11 once 

repóblicas1 

Rus i i1 desde 1923. 

Ucranh d•sde 1923 

Bielorrusia d•liida 1923 

AzerbalJAn dHd• 1936 

Georg lo das de 1936 

Armenia desde 1936 CLas tres Ultimas inte9r1ban h. r11póblica 

Tr11nsc1.ucA.stca) 

Turkmenh desd• 1924 

Uzbek la dHd• 1924 

TadJikh dHd• 1929 

KauJh y Khlrghlzl• dHd& 1936 
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•En Qeneral e¡e rafc:Jrzoo al car4cter 1•d•r1lr touald•d num•rica e 

igualdad de derechos entre 1tl soviet d• la Unión y el soviet de 

h.s Nacionalidades, obligación d• promulgar las l•y•• •n las 

lenguas de las repúbl teas federadas, adem.ts de que se autorizaba 

una comisaria del pueblo para la def•n•a de la repúbl ico1. •te. 

(187> 

As1, la forma polttica y jurídica mAs alta a la qu• unA 

nación podta aspirar en la URSS era la de R11píibJ.ica Soch.ltstl1 

SoviQtica. las condiciones n•cesarhs para oanar aste st1tus "• 

elaboraron por Stalin en 19361 

11 
••• Primeramente, Ja Repúblici1 en cuestión d•b• d• ser 

fronteriza, no rod••d• por t•rrttorio de lA URSS ••• Porque como. 
las república• de la Unión tiene derecho 1 secewionarse d• la 
URSS, una RepUblica para conv•rtir•• en una R•pí.ibl lea d• la Unión 
debe d• estar en una posiclon lógica y real para podar 1lc1nu.r 
la secesión de 11. UASS ••• D•sd• lu•;o, ninguna de nuestras 
republ lcas r•almente sa levantarta para alcanzar 11 
secesió,,._ •• Por •J•mplo, la Repl1blica d• Ba•hklr o la TArtara ••• No 
podrtan Csepararase de la UASSJ ••• porqu• ••tAn rod•adas por todos 
lado• d• r•pilblicas y regiones, y ••trictam•nt• hablando, no 
ti•nen 1 donde ir si se separan de la URSS. O• est• modo s•ría 
un error tran•f•rir tal•• r•pllblicas a la categoría _de AepUblicali 
d• la UnUn ••• En segundo lugar, la nacionalidad que le da •l 
nombre a una Repíibllca soviftíca d•b• de constituir una mayoría 
mAs o menos compacta dentro d• la repáblica ••• En tercer lugar la 
repl1b l i ca no debe de t•n•r un1 pob 11c i ltn muy pequeña ••• no m•nor 
d• un millón ••• Porqua ••ria equivocado asumir que una repóblica 

187.- Cfr. Bruhat, Jean, Histgria de la URSS, Ed. Villalar, 
Pal•rmo, EspaRa 1977 1 p 88. 
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pequeña con una pequería población y un ejército pequeiio podria 
esperar mantener su el<istencia como un estado independiente. 
Casi ni puede haber duda de que las Bestias Imperialistas 
depredadoras pronto les echartan mano Csicl. •• " llBB> 

De tales cond1ctones podemos llegar a varias conclusioness 

•Para la URSS la mayor expresión de la vida soberana de las 

Repóbl teas era el derecho a separarse de la Unión si es que ast 

lo deseaban. 

•Esta medida se habta tomado de acuerdo a las impl1cactones 

emanada~ del derecho 1. la autodeterminaciOn de los pueblos en 'iU 

mas pura acepción. 

* Sin embargo, la consi tuciDn no preveía los medios legales para 

poder acceder a la separación. 

* Adem~s, de le anterior, las condicionantes de la secesión, 

· s•paraban a las mJnorJas nacionales, y no permittan que éstas 

pudi•ran eri9"irse como Nación "independiente , y mucho menos 

separarse debido a que fueron agrupadas artificialment• en 

territorio• "encerrados" dantro del vasto territorio de la Unión. 

* De e•ta manera 1 La protecciOn qua se les había pretendido dar a 

estos territorios para evitar que cayeran en las garras de los 

"depredadores Capitalistu¡u resultó ser una Ju9ada g•opolitica 

lBB.- Stalin, O Konstitutsii Soyuza, SSR. p. 26 1 cit. en 
Conquest, op. e i t. p. lló. 
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para encerrar a las minorías nacionales dentro del territorio de 

la URSS. 

Ahora bien, la secesión de una repllbl ica era considerada 

como imposible, o por lo menos, remota. Una de las razones era 

h. posición predominilnte que ejercia el Partido Comunista de la 

Un ion. Esto era la eMpresiOn más tangible de que la federación 

se mantenia unidil por la centralización del partido. Ademls 

huelga decir que la bl'.lsqueda de la secesión por vf.as "no 

oficiales 11 suponh la persecución criminal <189). Todo ello pone 

en duda h. sobarania de las Repó.bl icas dentro de la Unión. 

EMistta pues una autonomh formal que no se traducta en una 

prActica real de políticas independientes del Comité central. 

Sin embargo, habril que reconocer que, pesar de que las 

limitaciones a la soberanf.a eran obvias, y que las minortas no 

t1:mhn canales de acceso a la vida estatal , uno de los m.ayores 

logros del modelo fedaral soviético fue h incorporacián de 

regiones y pueblo• •umamente Atrasados a h vida polttica, 

cultur.11 y •conámica del pats. Por ejemplo, •n la apoca zar1c;ta, 

lo• inorodtsi <••clavo• del z.1r que no eran eslavos), no tenf.an 

189.- Cfr. lbldem. p. 117. 
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derecho a ser considerados como ciudadanos, o a usar su lengua 

nacional, o a practicar sus costumbres. Tampoco tenian ninguna 

representación en el gobierno ni podian participar de ningún 

rango militar alto. Con la implantación plena del federalismo 

soviético, '5e logre cristalizar las dos tendencias que 

terminar1an de conformar a la URSS: 

La ••tndigenización" de las oficinas culturales y 

gubernamentales <190) 

*La prcp¡gacián del ''nacionalismo de la nación opresora", es 

dsctr, del nacionalismo ruso, Esta politica se basaba en el 

combate 11 chauvinismo ruso < en término& burgueses) por un1. 

parte, y la prcpaga.cián de las ideas del internacionalismo 

proletario y el 11 socialismo en un solo pafs" 1 como cimientos del 

patriotismo !loviético <191> 

Estas dos tendencias arrojaron como resultado una 

pen•tr.ación ideológica muy importante en la pobh.ción, y aunque 

d• Jure •• tr1taba de equilibrar el poder de las Rep(lbl icas con 

respecto a la RFSSR y al Comité Central del Partido, la 

pr•ponderanch de siglos y los efectos de tantas décadas de 

rusificaci6n •• haciln sentir en todas las capas de la sociedad , 

190.- Se ha escogido el termino JNDIGENJZACION como traducciOn al 
EspaPlol de 1.a palabra inglesa INDIGENIZATION que se refiere a la 
pol1tic:a que se llevó a cabo en los Organos politices d• h. 
r•ci•n nacida URSS, para pcner en ciertos puestos claves 1. 

personas nativas de lis reptlblicas que no eran eslavas. Cfr. 
lbidem, p. ~o y ss. 
191.- Ibidem p. 65 y ss1 Bruhat, op. cit. p. 941 M1rcuse, op. 
cit. P• 100. 
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miis qua por lay cama un atavismo id•olilgico. La función d•l 

Partido fue vital y &e logró "cultivar el Estado .1. &kpensas d• la 

nación" C192J. 

Los óltimos trizo• que 1cab1ri1n d• dibuJar •l mapa d• la 

URSS tal y como h conocimos hasta hace algunos 1Roa, y qu• 

terminarhn de conaolidar a la población bajo •l lhmado 11E•t1do

multin1cion1l sovi9tico11
, serian condictonado• por 11 •ituacián 

d•l p•riodo entr• h• dos guerras mundial••· lnd•P•ndi•nt•m•nt• 

de las razones que llevaron 1 la URSS a d•limi tar su mod•lo 

fed•r•l durante los &Ros da la década de los tr•inta, la pal t tic• 

•ovi9tica, sobre todo la exterior y la •conómica, •• 

•••ncialm•nt• de pr•p•ración para la gu•rra. Con el arribo d• 

Hitler al poder, Al•manil ll•va acabo un1 abierta poUtica de 

rearme y d• condena 11 comuni•mo y a los pa1••• ••lavoa. Ante la 

rlipid• •xpansián 1l•t111n1 y 11 po11tica vacilant• d• la• potencia• 

occld•ntal••• 1.a URSS propon• una polltlca d• .. gurldad col•ctlva 

contra Al•manhr el 1atabl•cimiento d• un1 convenciOn militar y 

concusión de una ;1r1:ntf1 coml1n 1 lo• E•tado• Bliltico• (Letonia, 

Lituania y Estonia) 1 ya que ••tos no podrian mant•ner •u 

n•utr1 l idad •n ca•o de ••r a tacado• por Al•1t11ni1. 

192.- Cfr. Akzln. op. cit. p. 101. 
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Esto implicaba una gran preocupación para la URSS en virtud 

de que dichos paises estaban en su frontera Noroeste. El 

g:obierno soviético tuvo la impresión de que los occidenhles 

quertan levantar en armas a la URSS contra Alemania, mientras 

Inglilterra y Francia quedartan al m6.rgan del conflicto. Entonces 

la URSS firma un acuerdo de No agresión con Alemanía que contania 

un protocolo secreto que del imi tar1a las nuevas esferas de 

inluencia1 El 1 da Septiembre de 1939 empi•za h Segunda Guerra 

Mundhl. El 16 de Septiembre l.1s tropas soviéticas ocupan la 

parte oriental de Polonia, poblada por bielorrusos y ucranit1.nos. 

El protocolo secreto esh.bh1c1a la zona d• influencia sobre la 

antigua linea Curzon. Vilna se le entrega a Lituania y los 

B•lticos son integrados 1 la URSS. El ocbierno soviético firma 

pactes de asistench con los Bal tices y obti•ne la concesión d• 

las bas•s aéreas y navales, mientras qu• los alemanes que vivian 

an la zona son trasladados a Alemania. Se provocan nuavaa 

eleccionos an los paises B•l tices y en 1940 •• proclaman 1•• 

R•póbl teas Soc 111 is tas &oviéticas da Estonia, L•tonia y Li tuani&. 

Tambi9n en este aRo la URSS entabla una guÍtrra con Finlandia con 

la que recupera •l i tsmo d• Carel ta con Viborg y las p•ninsulas 

d• Hangoe. Ad•m•• de ••to, d••d• la epoca zarista 1 siempre •• 
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habf.I cansid•radQ a la B••arabta y la Bukovina d•l .Norte como 

Ru•••, por lo que se dirige un ultimétum a Rumania para que la• 

ceda. Can estos movimi•ntos quedaron incorporadas a 11 URSS las 

trH R•publlcH 9,U ticH, mil la RFSS d• Moldavia y la R•publica 

Carelo fin••• <qu• d•s1p1r•c•ri1 en 19!56 

r•p6bllca autónoma en 19S6) (193> <llapa l7>. 

la part• ... ridlonal d•l Sakhal In y las 

y •• conv•rt i ril en 

En eNtremo Oriente, 

Islas Kurt le• fueron 

c•dldH a la URSB cclllD rHultado d• la 9u•rra. El 29 d• Junio d• 

194:5, La Ucrania SubcarpAtica fue aneKionada a la RFSS de 

Ucrania, tras un acuerdo entre la URSS y Checoslovaquia. La 

Canf•r•ncla d• Paatdam <17 d• Julio al 2 d• A9aato d• l945> 

aprobó lH nu•vas frant•rH d• la URSS !ncluy•nda a los palH1 

b6ltlcc1, M6s la tran•f•r•ncla d•flnltlva d• la ciudad AIHan1 d• 

Knln1b•r11 <Kalinln;radol. <1941 < llapa lBl 

Las Madificaclanes terrttortal•• y el auHnto del nllmero de 

Rep6blicas Federadas implicó los caMbio• ccrr••pandient•• a la 

Con•tltucUn d• la URSS y d• IH Ccn1tltuclcnH d• IH R•póbllcH 

federad••• En 1957 •• adaptó 11 ley "•obr• tran•f•rencia a las 

r9Pllbllcas f•d.radH d• la l•;lalaclen cancunl•nt• a h 

or9anizaciOn de los tribunal•• y a la 
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promulgación de los c6digos civil, penal y procesales" 1 la ley 

"sobre la transferencia las rep(.ibl icas federadas de la 

atribución para resolver cuestiones de la división administrativa 

de las regiones y territorios". Con esta ley le corresponde a la 

URSS el derecho de sane: iona r 1 a forma e i On de nuevas repúblicas y 

regiones autónomas en el seno de las repúblicas federadas, asi 

como el resolver los problemas relativos la división 

administrativa de las repúblicas. (195) 

Talas reformas constitucionales y la nueva condición d& la 

URSS produJernn un modelo de Fstado- Nación que a.barca diversos 

problem•v del Derecho Constitucional e Internacion&ll los 

conceptos d11 federación y de confederacióni los principios de 

agrupación de las repó.bllcui socialistas soviéticas en un E•tado 

socialista, Unico y multinacional; la delimitación de poderes de 

la UniDn y de las r•póblicas federadas1 lo<::; derechos de las 

repó.blicas y regiones aut6nomus y de las comarcas nacionales¡ las 

cu•stiones de h administración la c:iudadanta, etc •• , esta 

tr•b• jo ea concant rar~ an ana 1 izar los puntos importantes 
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r•1•r•ntea.a la naturaleza d•l prabl-. d• la multinacionaltdad 

•n la URSS. <Drvani9ra .. 2> La CONFEDERACIDN, H una a9rupacUn 

con•Ututd1 •obre la b••• d• un tratado internacional d• Estados 

soberano• U96>. Lo caract•rtstico de una c0nfederacii6n n que 

trans11ttt•ndosel1 a l• confederación. La FEDERACIDN, H una 

fo,..,. ... Y •Mt•ncUda d• or9anlaacUn Htatal. Conetituy• un 

Eetado federal •ri9ido •Dbr• una baH juridica Htatal 4nica. En 

la' f•deracti6n, •l. poder supreMO corresponde a los "rganos 

centraln, y na a ninguna de la• partes. La Confmd•racUn •• 

rie• nar•al•nt• por nar•a• que •• parecen ••• al DerKho 

lnt•rnacional,. y la Fmd•racUn ei9u• •I patr•n d• un or9ano 

l119ielativo 4nico y d• una L•Y eupr-. ~or la for .. d• eu 

or9anlucun, la UnUn loviftica ••• IUllQO •ntoncH, un ESTADO' 

FEDERATIVO BASADO 
0

EN EL CENTAALISllD, p•ro eui 9•rwrie, puHto 

qu• e1 ... 1 t•nmH•nt• con la UAIB -Estado F•d•ral •Db•rano 4nico -

•Mi•t•n la• quinc• rmp4bllcH f9d•radH1 "La f9d•racUn 
eoviftica H for11a y dHarrolla a baH d•I r•conoci•l•nto y la 
Db••rvancia d• loe principio• d• la •Db•ranla nacional, d• la 
a9rupacUn voluntaria y d• la i9ualdad d• d•rKhoe d• lo• 
c""'llonmnt•• d• la fn•racUn. El principio d• la a9rupacUn 
voluntaria d• la• rmp4bllcH eoviftlcH ••• conatltuy• una d• lH 
fu•ntn d•l pod•rio y la fortal•ra d•l Eehdo eoclalleta 
.. 1unacional. El car•ct•r voluntario d• la a9rupacUn d• lH 
rmp4blica• soclall•tH eoviftlca diuna d•I d•recho d• IH 
nacionme a la autod•t•r•inacUn • lnclueo a 

1••· Cfr. Tunkln •t· al., op, cit. p 153. 
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separarse y crear sus prcpios Estado• ind•p•ndient••••• 11 C197J 
<Organigrama 2) 

La sobarania de h. URSS tt• eJercta con el fin de proteQer 

les intereses del Estado Federa.1 y los de cada unA de sus 

repób 1 ica.s. Esta soberanía no estaba en pugna con la de sus 

Lus Repúblicas Federadas tenian en la. ley todos los 

rasgo& cartactertmticos del Estado¡ poseeh, &u constitución y 

tenta derecho a entablar relaciones directas con otro• Estados 

<198>, La soberanta juridicA de las Repóblici1.s se manifeataba 

tambt•n en su derecho a disponer de formaciones militares 

propias. AdemAs, como •• apuntó mA• arriba, cada república 

federada ten ta el derecho a separarse 1 ibrement• de la Unión, 

Porque entonces la bl'.&squed~ de autonomta y soberanta, ast como 

lati luchas por la ••paración dieron lugar a una d••inteoración det 

la URSS? La R•,•puesta a esta pregunta •• an11izar4' en les 

apartados siguientes. Asi mismo, se vertli como ha influido •l 

factor o•cpolitico en la •Mist•ncia, con•ervación y de!iaparición 

de I• UnUn Sovl•tlca. 

198.- Por wjamplo, la subJ•tividad juridica int•rnacional d• h 
RFSS de Ucrania y Bi•lorrusia obtuvo amplio reconacimi•nto 
int•rnacional, y ostas dos r•P'-blicaa •ntraron en la ONU •n 
Calidad d• miembro• fundador••· Son miembros tambt•n d• 
in•tituclon•• especializadas d• la ONU y •ionatario• de varios 
tratados int•rnacionales, tal•• como los tratados de paz d• 1q47 1 
la Convención d• 1948 sobre pr•v•nción }' castigo de delitos de 
Genocidioc El tratado d• Mase'- d• 1963 sobre la ProhibiciOn de 
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2.5.- La BloooUtica y la Gegntrat•gia en la foructQn 

•JI tinaciootl da la Unión Soviética. 

La Justicia debe dirigir; la prudencia, 

ejecutar ••• 

Santo Tomis de Aquino. 

La URSS era un Estado cualitativ11ment• ••pecial d•bido 1 

que, a pesar d• contener todoa los elem•ntos constitutivos del 

Estado, ••tos fueron 1m1l91m1dos de una manera artificial y 

arrojaron a un Estado IM.lltinacional. Va nos h•mo• ocupado d•l 

pod•r soberano y d• la población por cuanto a las formacion•• 

nacional•• se refier•1 ahora volveremos, aunqu• pu•da parecer 

anacrOnico, a la cu•stiDn geopolftica qu• condujo a la URSS en 

sus polfticas n1cian1les e internacional•• a lo largo de la 

historia. Esto •• n•c•sario pu•sto que n~s aclarar• alguna• d• 

las condicionantes d• los problema• nacionales y separatistas d11 

los óltimos aRos y nos p•rmitirA cont•mplar algunos de los 

argumentos que han tenido peso dentro d• h comunidad 

internacional para e.nitir opiniones ~cerca de la "desintegración" 

de la URSS, o para que en su ca•o, SR otorgue reconcc 1miento a 

lo• nu•vos Estado!i amanados de la cri•i• an ••ta pats. 

ansayo• Nucla~res, el Tratado de 1970 sobr• la da•atomizacián de 
los fondos marinos, &tc. Cfr, supr-a nota 19b. 

197.- Cfr. D•nisov y Kirlch•nko, op. cit. p. 107 y Constltucl6n 

fund1.,.nh 1 d• 11 URSS de 1977 Art. 70 , 71 y 72, 



195 

De acuerde a lo analizado en el apartado 1.b, tomaremos en 

cuenta los llamados factores constantes variables para la 

geopol1tica y la gecestrategia que nos puedan servir de base para 

analizar el futuro como Estados independientes de las repóblicas 

que alguna vez integraron a la URSS. 

FACTORES CONSTANTES. La e><tensi On del territorio de la URSS era 

i:fl!I 22,2 millones de kilQmetros cuadrados el más grande de los 

P• l •e• del mundo, La superficie terrestre del territorio de lo 

qu• fl.J51 11 URSS varil d•sde tierras por debajo del nivel del mar 

haatit. picos montaRosos que superan los 7325 metros <199), Tal 

e>eten&iOn y variedad de caract11rist1cas geográficas aumenta las 

posibilidades de que ewistan diversas clases de recursos 

naturales, y presupone el desarrollo de diferentes Actividades 

•c:ondmicas. 

La awtensión del territorio, as1 como la delimitac:iOn de la 

frontera pol1tica ha sido el resultado de la historia de h. URSS 

{200). Esta historia formo un pais que heredo del Imperio ruso 

do• de sus caracter1sticas otm.t.s difusasa sigue siendo un 

199,- Cfr. Supr• 2.1 

200.- Cfr. !dem y Supr•. 2.4,1 
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pais de muchos pueblos y un pais de colonizac:ión" C201). Esta 

frontera a pesar de haberse instituido como "oficial 11 nunca ha 

li)(istido naturalmente en la realidad, puesto que las tendenchs 

modeladoras da la Unión Soviética produjeron fronteras de otro 

tipo tales como las linguisticas, nacionales o religiosas C202), 

las cuales nunca fueron delimitadas ni borradas dnl todo. 

POSICION llARITIM. Al haber mencionado ya las caracteri•ticas 

físicas y del suelo qua marcaron profundi1mente el cur•o da las 

decisiones pol1ttcas referentes a la consecución del territorio, 

se mencionarA.n ha caractert•ticas d• h. posición maritima d• h 

URSS, y a.naliz•ramos su influencia en la historia del pats. 

La URSS eshba baAada por cinco mares1 el Báltico, el Mar 

Negro, el Artico y el Pacifico Caapa 19). Los tres primeros son 

mares interiores y esttln en BU mayor parte bloque1;dos por hielo 

en diferentes t¡IPOCU• del aP\o. Todog 1 • lll(C•pción d•l Artico, son 

compartidos con otros pueblos <203). Las coatas d•l B•ltico han 

11ido colonizada• por rusos de•d• hac11 mucho tiempo, a diferencia 

de las dem.11> zonlis litorale'il qu• tienen h.t.bitanta• no rusos y 

zonas prActicamante despobladas. <204) 

201.- Sumner, op. cit. p. 7 
202.- lbldem, p. '1 
203.- lb. P• 226. 
204.- En las coitas del Pacifico la colonización desde mediados 
d•l siglo XVI Il !li!!' limitó a los puastos d• P••ca, comercio de 
pi•l•• y a la adquisición d•l Amur inferior y ValdiYostok. el 
mar n11;ro fue en su mayor parta un "laQo" tttirtaro o turco hasta 
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Todos los factores que han influido en la historia de Rusia 

y a los que nos hemos reoferido anteriormente Ccaracteristicas 

climáticas, f1sicas y demográficas> se unieron a la gran 

importancia de los inmensos espacios terrestres de Eurasia para 

hacer del mar un factor hash cierto punto secundario en los 

albores de h historia del pueblo ruso. Sin emb11r90 tal 

situación cambió r11dicalmenta cuando Rusia se convirtió en 

Imperio. D••d• entonces, la 11 b~squedil del mar 11 h.a Sida de 

influencia decisiva en h determinación de la po11tica exterior 

yun factor importante para la delimitación de lils fronteras en la 

región. 

Par• la URSS las co5tas del Báltico tuvieron la misma 

tmportanch. qu• para. al Imperio ruso• es una sal ida 1 Occid•nte. 

la Primera guarra Mundial resaltó la importancia del 861 tico ya 

qua habta aido un. yaluarte comarcial d••de la época d• los 

eahYos ori•ntalea adamli1 de ser una importante puerta mart tima, 

lo que determin1.rh la Yida da los pueblos qu• habitan la r-egUn 

Antas de la conquista mongola en el siglo XIII •l Mar negro 

ara mucho milis importante como ruta comercial que el BUtico 

la ltpoca de Catalina la Grande. Las costas dal B.Utico no h1.n 
astado nunca habitadas por rusos aino por lituano'5 1 estanas, 
1 e tones, 11 "'u•a1m y su•cos, 
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y durante la mayor parte de la Rus de Kiev, el comercio con 

los pueblos de esta zona. fue mas intenso. Las costas 

septentrionales del Mar Negro, desda el Danubio hasta el C~ucaso 

han sido durante los óltimo& doscientos años el escenario de las 

etapas finales de la expansión hacia. el sur tal y como se 

mencionó en el apartado 7.1. En el &iglo XIX el M1.r Negro 

"ca.mbio de lugar" en h. historia de Rusia y también se transformé 

importancia g•o•conómica, debido a que ltsta es h. 41ipoca dcnd• los 

estrechos adquieren nueva importancia, considerandos• como "las 

puertas d• la c1sa 1
' o la& ruto1.s de acceso seguro a otros 

cent i nantes. 

Adem.ts de que el Mar Negro y 101 estrechos han constituido 

lo• puertos más imporhntes para el comercio de or1.nos, tambi&n 

son •l enclava ••trate9ico m.tis imporhnte para •l d••arrollo de 

los industrias m.-taH1rgicas del sur de Rusia, los pozos 

Por ello •n p•trolif&ros del CiAuca•o y sus minas de c1rbDn. 

1913, Sozonot, ministro de asuntos exteriores, decfa al 

"Los estr•chos en manos de un Estado fu•rte si9ni fican el 

sam•timiento compl•to del desarrollo económico d•l sur d• Rusia a 

••• Estado ••• 11 
• 
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El comercio entre la zona del Caspio y las relaciones con 

Persia han influido desde siempre a los territorios caucAsicos 

"encrucijada inmemorial de las culturas, terreno de lucha de los 

eje re i tos y refugio de los pueb 1 os desposetdos" <205). La lucha 

por la conquista de esta zona significó para las estepas del 

Norte del Cáucaso 'que la colonización rusa dominarfa su 

territorio1 para la Trari6caucasia significó que la dominación 

N&Eiii pandrta an marcha la transición ha.cia una vida moderna. 

EEitP prci:e&o quedarta parcialmente concretizado en la Revolución, 

"9n IJ1rtud de que muchos pueblos de la zona fueron incorporados 

la vida polftica, económic1. y cultural del Imperio después de 

~i9lo11 de haber perm1necido aislados. 

La reQión Oriental de Rusia se ha encontrado sujat& 1 la 

historh d& la conquista del Pact fice, cuya costa. no habta sido 

colonizada, uino unicamente conquistada. 

A1S las div9rs1s regiones de la otrora Unión Soviética 

tuvieron una historia en gran medida condicionada a factoreS 

ge0Qr1Uicos. El los determinaron el destino de los pueblos que 

han habitado la zona puesto que un Estado Nacton no puede eHistir 

en el victo como se dijo en apartildOG anteriores. 

20:5.- Sumner, op·. cit. p 263. 
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A C:Pntinuaci&n && dstal larctn lag carac:ter!sticas g&ogr.tficas 

-relevantes para nuestro estudio- dentro de las rept.lbl icas que 

integraron alguna uaz a la URSS, de igual modo, se reslah.ran 

algunas de las ca racteri st icas nacionales m.tis importantes. (206 > 

LAS REPUBLICAS BAL TICAS. <Pl•p• 20, 21,22,) 

ESTONIA. 

La rept.lbl ica de Estonia tiene un1 ewtensión de 45100 km cuadrados 

y &U división p~litica comprenda 15 ~o condados y 6 zonas 

urbanas. Su pobh.ción •• de 1.6 millones d• habitantes y su 

densid•d d& pobh.ción es d• 35.2 hab/km cu1drados. Su ca.pita! es 

Tallin. El territorio de Estonia ocupa h parte Noro••t• de la 

llanura rusa entre los golfos de Finlandia y Riga en la Costa del· 

Mar Billtico, Estonia tiene vo1.rt11 isl•s entre las que sobres1.len 

Sa•r•maa y Huumaa. El relieva d•l pats es pr.t.cticamente lhno. 

EMi•t•n numerosos lagos, entre las principal•• astiln •1 VortsJ1v 

y el Peipus. 

20~.- A ftn de tener una m•Jar comprensión de lo& siguient•s 
datos, camp•r••• con1 Hay, Don comp., Geograffa y Det&rrollo, 
Fondo d• Cu1tur11 Econmica, t1exica, 1988, p 405 y ss1 Watson, 
colem11n et. 11. "End of 1n Empir•"• ~. September 9, 19911 
"Stat• . 
of the Union", sourc•s, Soviet Militilry Pawer1 Journal of Soviet 
Nattonaliti••I flao Rese•rch c•nt•r I..lfjt, September 9, 1991. 
ALMANAQUE HUNQ!AL 19931 MAPA POLITICO ADMINISTRATIVO DE LA 
Uftil,Editorial d• la Ag•nci~ Novooti, 19891 KekllbHv, Abioh, 
K1z1khst10,Edttorh,l da 11 Agencia Novostt, 19871 Alekseev, 
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En el Norte se cultiva centeno, l 1no, papas y se crta 

9anado. En el Sur la actividad económica es principalmente 

forestal (el 22X del territorio esta cubierto de bosques> 1 otro 

sector importante para la econom1a son las industriils de papel, 

cemento, te>Ctiles 1 equipos petroleros y maquinaría. También es 

una de hs 9)(-reptJblicas soviéticas lideres en la producción de 

energta eléctrica. 

De la• t ,b millones de hat: i tan te& solo un b2Y. es de ortc;ien 

e&ton10, hay un 30 Y. de rusos, un 3X de ucranianoos y un 2Y. de 

bielorrusos. La pobhciDn esta relacion1da culturalmente a 

Finlandia, aunque Estonia fué Qobernada •n diferentes épocas por 

alemanes, suecos y rusoa. Vi Y i 6 una ara de i ndependenc 1a entre 

1918 y 1940. La URSS la -anexó a su territorio Junto a LJtuanil y 

Letonia como consecuencia de los tratados entr• Stalin y Hitler 

en 1940, Tiene como religiOn predominante a l• Luterana. Su 

idioma es el ru•o, aunqu• se habla el ruso • 

LATVIA Cl•tanlal 

La repúbl lea de Latvia tiene una cuctensión de 63. 700 km 

cuadrados, una p.obla:ión de 2 717 000 habitantes •. Su capital e• 

RIQ•• 

Veniamin 1 Siberia 10 9\ Panorama dal 1tglo XX, Editorial de la 
Ag•ncia Novostt, 19891 Asimov, Mohamed, Tadzhikttt,tn, Ed. 
Novo&ti, 19871 Omurkulov,kadir, kirqutzta, Novosti, 19971 
Uzbekist.\n, Novas ti, 19971 Vazkul iev, Baly, Turkmenia 1 Novosti 1 
1987 y Dashdamirov, Afrand, Aztrbaidzh.tin, Novosti, 1987. 
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Latvia ocupa el borde Noroeste de la llanura rusa que bordea 

el Golfo de Riga. Su territorio es apro)Cimadamente el mismo que 

tenia antes de ser anexada a la URSS a eMcepc:ión de la zona de Py 

talovc que se transfirió a Rusia desde 1945. Su costa incluye la 

Peninsula de Cunland1a y el golfo de Riga. E>eisten numerosos 

lagos entre el ria Ouina Occidental o Oangava ha servido desde 

épocas inmemoriables como vta de comunicación entre Rusia y 

Letonia. 

El territorio tiene eMtensos bosques a 1 terna dos con praderas 

naturales. La base de la economta es la agricultura y c;i1n1dart1. 

El el lma es hllmedo. 

Esta rapllblica fue una de las mi.s industria.lizada.s d•ntro de 

lo qu• fu• h URSS. 

011 sus habitante& el 52Y. son latvios, 34X son rusos, 5Y. 

bielorrusos, 3Y. ucranianos. El idioma oficial es 111 letOn y la 

religión oficial •s l• luteran• aunque 11xist• un 70Y. de 

catUicos. 
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LITUANIA. 

La República de Lituania tiene una e1<tensión de é5 200 km 

cuadrados y su división politica comprende 44 d1str1tos rurales y 

92 ciudades. Tiene 3728500 habitantes_ y su capital es Vilna. 

Su territorio ocupa parte de la llanura baltorrusa, modelada 

por la erosión glaciar. En el este existen varias colinas 

e¡isparadas por laQos de origen glaciar. Sus costas bajas son 

iil ri:ani::JESa¡¡ y tienen coraones litorales que dan forma a la ensenada 

de KurskiJ Zaliv. 

El rta ma& importante es el Neman qua desemboca en el Mar 

BAltico. Las actividad&• predominantes en la economia del pats 

son agropecuarias y de explotación foreshl. El subsuelo tiene 

carbón, petróleo y gas natural. 

Al igual que Estonia y Latvia. Lituania fue durante mucho 

tiempo el corazón de la guerrilla de resistencia anticomunista 

hasta 19!H, dadas hs cordicionas de su anexión a la URSS. 

Aproldmadament• :170 000 lituanos fueron deportado!I a Siberia a 

finales de los alias cu1rent1. 
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De los habitantes soy. 5Dn lituanos, 9Y. rusos, 7'1. polacos y 

2Y, bielorrusos. El idioma of1c1al es el lituano aunque también 

se habla ruso y polaco. 

religiosa en Polonia, dado que la religión mayoritaria es 

catOl ica, sin embargo eHisten también practicantes de la religiOn 

ortodoHa 1 protestante y judfa ademas de denominaciones de 

diversas minortas étnicas. 

La incorporación en 1940 de las tres repl'.iblicas a la URSS 

fue el 1p•ndice de la incorporación soviética de la Polonia. 

Orientt11 en 1939. Ambas medidas fueron una de las consecuencias 

de la Primera Guerra Mundial y d& los convenios de fronteras de 

1919 que los bolcheviques aceptaron. Para 11 URSS de Stalin la 

zona del B~l tico tuvo la misma importancia que para el lmperio 

Ruscu independientem•nt• da cualqui•r otro v1lor, el d• los . 

pafs•s B•lticos si•mpre ha sido nu posicii!in 9•opol1t1ca como 

salida hacia el mar y como encllv• para la defensa estratégica, 

eJ•mplo de ello es que tanto Finlandia como los Estados B.Uticos 

estuvieron fntimam•nte ligados a la lucha ruso-alemana de las dos 

gu•rra• mundiales y habfan estado bajo al dominio da Rusia como 

r•sultado d• otra lucha por el Bliltico entre Rusia y Su&cia •n el 

siglo XVI 11. 
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Otro punto importante a considerar es que después del 

periodo napoleónico Rusia tuvo Qllti' enfrentarse en el B,Utico 

principalmente con Inglaterra, hasta que el Imparto Alem.tn alteró 

el equilibrio de poder. Cuando se puso a prueba ta rivalidad 

anglo-rusa en el B~ltico en la guerra de Crimea, las flotas 

inglesas y francesas no consiguieron mucho frente a las defensas 

costeras rusas, pero se apoderaron de las ish.s Aaland. 

InQlat11rra alego que Rusia tenta intenciones da apoder1.rse del 

Oolfo de Botnia para tener cierto acceso a la costa norte -libre 

da hielos- de Noruegi1. que se encontraba unida a Suecia. Esta fue 

una da las razon•a que propiciaron que se le prohibiara a Rusia 

mantener baU!S en las Aaland. Cuando estalló h Primera Guerra 

Mundial, Rusia. procedió a fortificar laa islas. Al final de la 

guerra Ruaia estaba en la Revolución Finlandia era 

independiente y sent1a afinid1d con la población de ~· lala que 

•• predominanatamenta sueca. La poseeión se arregló en 1921 en 

la Sociedad de Naciones A favor de Finlandia. 

Las citadas isla• ti•nen gri1.n importancia 9eoestr1tltgic1• 

pueato que estan cerca de Estocolmo en medio de la •ntndt1. a 1 

Golfo d• Botnio y ti•n puertos para l• e»cportaciOn d• los 

productos de las minas de hierro de los pt1.1ses bUticos. 
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En 1939, Finlandia suect~ y hs potencias occidentales 

acordaron fortificar las islas, y la URSS pidió entrar en las 

n•Qoctacionas, con lo que •l proyecto fue abandonado. Sin 

embargo, h. aneNián de los p1.tses b4lticos sugiere que el interés 

en 11 zona nunca disminuyá. 

LA FRONTERA OCCIDENTAL. C"apn 23,24,251 

UCRANIA. 

l1 rapllbl tea d• Ucrania tiene una extensión de 603 700 km 

cuadrados y su división po1Jttc1 comprende veinticinco regiones. 

Tiene una población d• 52 110 000 habitantes y su d•nsidaLt de 

población es de 86 300 hab/km cuadrado. la capital e5 Kiev, 

Ucrania ocupa la p1rte meridion1.l de la gran llanura rusa, 

desde los Carpatos y el Dniester hastl el Don. Un 90X d• su 

territorio abarca las tierras negras d• gran fl!rttlidad y aptas 

para la producc16n d• cereales, aunque •n lA zona del litoral las 

U.•rras son mls pobres y abundan las lagunas saladas. 

E• lA repllblica m~s rica despu•s de RusiAI po••• un 1ectar 

1grop•cu1rio excel•nt• 1 abundantes r•cur1oa mineros y una 
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importante industria en desarrollo. Adem.é.s de su producción d& 

trigo, cultiva remolacha azucarera, papas, girasol, tabaco, 

ca.Xamo, liño, y lupulo. En la cuenca del Donetz se concentra la 

actividad minera <carbDn y hierro) y la industria. La prcduccián 

de energia eléctrica se concentra en las productoras de Kemencuz 

de KaJovka. Tiene misiles balisticos interccntinentales 

emplazados en su territorio 

Tiene Unil poblaciOn predominantemente de ucranianos (73X> y 

un 22X de rusos, y la religión predominante es la Ortodo><a Rusa, 

aunque eidsten en el interior católicos, protestantes, judios, y 

musulmanes. 

BELARUS <Bi•lorrusi&). 

La Rapl.'Jblica de Belarus tiene una extemtión de 207 600 km 

cuadrados y se divide en seis regiones. Tiene una poblaciDn 

10 290 000 habitantes y una densidad de población de 49 000 

hab/km cuadrado. Su capital es Minsk. 

El territorio de la ºRusia Blanca 11 es llana, con eJCc1tpcián 

da la zona norte donde una ltn•• d& colinas separa la cuenc:a del 
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Ouina y la d•l Al to Dniaper. En al sur se encuentra la zona de 

pantanos. Sus suelos son de buena calidad y su actividad 

agropecuari.1. se orienta principalmente a la producción de lino, 

papas, r•molacha de azucar y ganado vacuno. 

Otra parte importante de la economia es la eKplotación 

forestal. Las principales industrias son la metalmeciAnica, La 

al•ctrónica 1 la texti 11 papelera y procesadoras de productos 

agrtcolas y 1orestales. 

Desde su incorporación a la URSS en 1922, Belarus hi1. sido 

considerada como la repóblica. mAs conservadora y ad•mAs una de 

las mAs arr·atgadas a la cultura d• los pueblos •davos. La 

pobhcián &!SU tnteorada por bi•lorrusos •n un 78Y. 1 rusos en un 

12Y., 4.2X ucrani.w.nos 1 2,4% hebreos y 1. 4% de otras 

nacional idadea. Las rel i9ione.- predominantes san el Catolicismo 

y la Iglesia Ortodoxa Rusa. 

llOLDOVA. llloldavh > 

La Rapabllca da Moldava tl•n• una e.tensión de 33 700 • km 

cuadrado• y ••divide en 36 di•tritos rurales, 21 municipios y 4:5 

establecimientos urb.1.nas. Tiene 4 365 000 habitantes y una 

d•n•ldad de población de 12q 500 hab/km cuadrada. 
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El territorio de Moldavia incluye la parte norte de la 

Besarabia y la parte sur de la Bucov1na y es una llanura muy 

fértil puesto que "l clima es apto para la agricultura, de ahi la 

importancia dada a Ja zona desde la época del Imperio Ruso y que 

desembocó en la separación de estas regiones de Rumania en 1940. 

Los moldavos conformiln un 6:1X de la poblactón; hay un 14Y. de 

ucr1nhno1 y un lJY. d11 rusos. Aparte existe un 12.SY. de gagauzos 

y J.:i~ d• otras nacionalidades. La capital de Moldavia es 

Kh;hinov. El idiom1 oficial es el rumano y h. mayor1a r•ligiosa 

ª"' ortodoMa bizantina, aunque e>ciste un minimo porcentaje de 

Judlcs, 

E•ta zona siempre se ha caract•rizado por haber alimentado 

ciertos rencor•• hacia los grandes ru&os, puesto qu• Ja población 

ha &!jitado dominada por Rutsh. 

TRANSCllUCAS!A. fi'IAPH 26, 27 y 28) 

GEORGIA, 

La R•publ ica d• Georgia tien• una area de 69 700 km 

cuadr•dos. Su caplhl es Tblllsl, Su división pclltlc1 lncluy• 

a las repUblicas autánomaas d• AbJasta <superficie 9 600 km 
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cuadrados. Población 535 000 habitantes. Capital Sujumi), la de 

Adzharia <superfic:ie 3 000 km cuadrados. Población 385 000 

habitan tes. Capital Batumi>, y la regiOn autónoma de Dseti• del 

SUr <superficie 3 900 km cuadrados. Poblacion 99 000 habitantes. 

Cabecera regional Tsjinval i >. La población de Georgia es de 5 

491 000 habitantes y la densidad de población es de 78 000 hab/km 

cuadrado. 

El territorio georgiano se eMtiend• por la región coster-a 

del Mar Negro a 1 Su roes ta del C.tucu;.o. En el interior el rel leve 

es montañoso. El pa1s esta dividido por lta cordillera de Suram 

qua va de norte a sur entre las montañas del gran CAucaso y el 

p•queño Caucaso. Al oeste se eittiende una vasta llanura 1.luvial 

co5tera al Mar Negro y hacia el este predomina la estepa. Sus 

principales rto• son el Rioni y el Kura, con sus afluentes Iori y 

Alazani. La actividad agropecuaria se orienta a 11 producción de 

algodón, tabaco, ganado y productos de la 

avicultura. Los recurso» minerales mAs importanteg son •l 

manganeso y hulla. •u principal fuente de energta •• la 

hidroelltctrica con la centra 1 lema Avchala en el ria Kura. 
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La población se compone de 68.BY, de georgianos, 9'1. de 

armenios, 7.4'1. de rusos, S.lY. de azerbaidzhanos, 3.2X de osetios 

y 1.7X de i1bJas1os. 

La civilización Caucasica de Georgia pidió ayuda a Rusia en 

el siglo XIX para protegerse de los turcos y los persas. Declaró 

su independencia en 1918 pero fue anexada militarmente por Stalin 

en 1922. 

ARIENIA. 

L• R11publ tcA de Armenia tiene 29 800 km cu•drados de 

awtansián, con 3 324 000 h1bitantes y su densidad de población as 

da 111 000 ha.b/km cuadrados. Su capital es Erevan. 

Esta repllblica em pi.is de montañas elevadas en el centro ..-Je 

las cuales se encuentra el lago Sevan. los rtos mis importantes 

•on el Kura y el Arax. la cuenca del Araic forman l•• 111.nuras 

1•rtiles del Arilrat donde sa concentra la pcblaciDn y la 

actividad aQr1cola. Se cultivan cerRales, remolacha azucarera, 

papas, algodón, tabaco, uvas y se cria ganado ovino. El subsuelo 

proporciona min•ral de cobre, zinc, b1wcit1, molibdano. 

Funcionan varias c•ntr•l•• hidroel•ctricas, 
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La población esta. compuesta por armenios en 89. 7~, azer1es 

5.3Y., rusos 2.3Y., kurdos 1,7'1., Sus idiomas oficiales son el 

armenio, ruso kurdo. La religión es predominantemente 

Cristiana pero se divide en Protestantes, Católicos, Or-todoxo• 

Rusos, y Armenios Apostólicos. Hay una importante población 

musulmana y judia. 

Armenia fue al primer Estado que adoptó al Cristianiemo en 

el a.f;o 300 d.C. Buscó la protección rusa para defenderse de los 

turcos y se unió a la URSS en 1q22. 

AZERBAIDZHAN. 

La R•püblica de AzerbaidzhAn tiene Só 000 km cuadrados y una 

pcblaclón dR 7 081 000 habitantH. Su dRnsldad da pcblaclón H 

de 82 300 hab/km cuadrado& y su capital •• Baku, Su divisi6n 

pol1tica incluye la repóblica auUnoma de Nakhichevan <sup•rficie 

5 500 km cu1dr1dc1. Pcb lac Ión 278 000 hab i tantos. Cap l ta 1 

Nakhichav1n>, y la reQ1ón autonoma d•l Ni19orni KarabaJ 

(1uparflch1 4 400 km cuadradas. Pcblacl&n 180 000 habitantes. 

Cabecera ragtunal Stepanakart>. 
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Azerbaidzhan esU situada al suroeste del Caspio. La mayor 

parte del territorio est~ constituido por una llanura en medio de 

la cual fluye el ria Kura con el del Ara)(. Al norte h 

extremidad oriental del gran CAucaso se prolonga hasta el Mar 

Caspio por la peninsula de Apseron que tiene importantes reservas 

de petróleo. La econom1• gravita Hobre el cultivo irrigado del 

algodón y la producción de petróleo. La agricultura es de tipo 

sub tropical. También son importantes los cultivos de trigo, 

m1.tz, 1.rroz, vid, frutos y forrajes. 

La población se integra por 78.1% de ~zerfas, 7.9~ de ruso& 

y una importante población armenia en el Nagcrni Kar.ab1J. Lo& 

idiomas ofici.1.les son el az•rt, ruso y i1rmenio. La rallgUn 11• 

MusulmanA en gu mayorla pero e1<i•t•n ortodo1<os ru•o& y armenio& 

apostólicos. 

A comienzos del liiQlo XIX como resultado d• gu•rras antre 

Rusia e lrAln AzerbaidzhAn resultó dividida en dos partesu su11 

Khanato• dal norte se unieron a Rusia y la parte •ur 1te unió 

lrAn. 
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La Rusia zarista al admitir a esta repóblica tenia en la 

Transcaucag,ia sus propios intereses pal i t ice-mi 1 i tares y 

económicos. El pueblo azert se libraba de las numerosas 

invaaiones de J rán y Turquta y los rusos sa quedaban con el 

enclave minero y mlls tarda petroltfero de Baku. 

RUSIA. l"•P• 29> 

Su airea es de 17 045 400 km cuadrados y s,igu• siendo el pats 

mis grande del mundo. Su población es de 148 550 000 habitlnte"A 

y su densidad de población •• de 8 700 hab/km cuadrado, siendo su 

capital Hosct.. 

Su divi•ión politica incluye las repóblicas autónoma• de 

BHhklrla !superficie 143 óOO km cuadrado&. Población 3 89' 000 

habitant~s. Capital Uta>, Buriatia Csup. 351 300 km cuadrados. 

Población 1 030 000 habitantes. C1pltal Ulan-Udel, Dagueat.ln 

lsup. 50 300 km cuadrados. Población 7óB 000. Cap! ta I 

M1Jachka.4a), Kabardlna-BaUcarla Csup. 12 500 km cuadrados. 

Pcblaclón 732 000 habltantH. Capital N1lch1kl, d• lo& Ca111Ucos 

1 sup. 7b 100 km cuadrados. Pob l•c Ion 329 000 h•b 1 tant••· 

Capital Ellsta>, Karelia <•up. 172 400 km cuadrados. Población 
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795 000 habitantes. Capital Petrozavodsk>, de los l<omis <sup. 

415 900 km cuadrados. PoblaciOn 1 247 000 habitantes. Capital 

Syktyvkar>, de los t1aris (sup. 23 200 km cuadrados. Población 

739 000 habitantes. Capital Voshkar- Ola>, 11ordovia < sup. 26 

200 km cuadrados. Pob. 964 000 hab. Ca pi tal Saransk), Osetia 

del Norte C sup. 8 000 km cuadrado». Pob, 619 000 hab. Capital 

Ordzhonikidze>, Tartaria ( sup. · 68 000 km cuadrados. Pob, 3 568 

000 hab. Capital Ka zan) 1 Tuva <sup. 170 500 km cuadrados, Pob. 

289 ooo hab, Ca pi tal Kyzyl) 1 UdOHJrtla sup. 42 100 km 

cuadrados. Pob, 1 587 000 hab, Capital I zhev1k) 1 Checheno-

Ingushetla sup. 19 300 km cuadrados, Pob, 1 235 000 hab, 

Capital Grozny> 1 Chuvashia < sup. 18 300 km cuadrados. Pob. 1 330 

000 hab. Capital Cheboxary>, y Yakutia ( sup. 3 103 200 km 

cu1drados, Pob, 1 034 000 hab, C•p ita 1 Yakutsk >, 

T11mbién incluye las regiones autónomas de los Adigueos (Gup. 

7 600 km cuadrados. Población 426 000 h•b. Cabecera regional 

Maikop>, de Gorny Altai C sup. 92 600 km cuadrados. Pcb. 180 000 

hab. Cabecera r•gional Gorno Altaisk >, de tos Httbreos sup. 36 

000 km cuadrados. Pob, 216 000 hab, Cabecer• regiona 1 

Birobidzhan), de karachai-Ctrcacia ( sup. 14 100 km cuadrados. 
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PQb. 402 óOO hab, Cabecera regional Cherkesk> 1 y la de Jakasia 

<sup. ól 900 km cuadradas. 

r•gional Abakan>. 

Población 555 000 hab. Cabecera 

Rusia, comprende la región histórica homónima -1 h que ya 

se ha hecho referencia-, 11 Siberia y una vasta región de A•ia 

oriental. Se •Ntiende d•sde al Oceano Glacial Artico hasta las 

••t•pas de t<az1khst<1n y desde el Mar B.Utico hasta •1 Oce4no 

Pacifico a la altura de los maras de B•ring, Okhost y JApón. La 

m1yor11 de sus islas •• encuentran en el Artico, y las 

principales de ellas son1 los 1rchipi6lagos de S1111rn1y1 Z1mly.1., 

Nueva Sib•ria, Nueva Zembia y Tierra de Franci!lcc Jos•, as1 como 

·ias i•l•• de Valgach, Kolguyev y Wrangel. En el Mar de BerinQ 

••t•n la& islas Comandante. Entre la pentnsul1t de Kamchatka y 

1apcn ••tln las Kuril••• vari&• de h1• cual•• •on rec:·lamada• como 

posesion•s Japon•sas. Separada del contin•nt• por el eatrec:ho de 

Tartaria ••ta Sajalfn, la mayor d• todas las i11las. Al norte del 

mar Okhost HUn h• !sin de Sh1ntor. En el lltor1l del BUtko 

••tan Kranstadt, Hiiumail., S&ar•m11 y otras 

m~G pequeñas. 
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Va se ha apuntado en su oportunidad el grupo de 

caractertsticas ftsicas que ostenta la República Rusa. Solamente 

quedar.! por a~adir que Rusia es la repóblica de la URSS que más 

se industrializó 9racial!. a los abundantes recursos minerales, 

tales como petróleo, hierro níquel, carbón, aluminio, oro; a su 

riqueza maderera 

hidroeléctrica. 

prlnclpalmanta 

al desarrollo de su industria de energta 

Su 

1• 

actividad 

producción de 

agropecuaria se orienta 

trigo, girasol, papas, 

remolacha azucarera y lino. 

DP1taca 

estratéQica. 

la región de Siberil. por su importanci& 

Cuando Siberh. paso a formar parta del Imperio 

Ruso, la colonización tenia formil de caza debido c. la abundancia 

de animal•• de pialas finas. Lo1. marta cebellina ¡¡e convirtio en 

el sSinbolo de Siberia. A mediados del siglo XVII las in;resos de 

la peletaria siberiana constituyeron un tercio de lo& haberes del 

Imperio Ruso. La colonización empezó 1 c•der el terreno 1 11 

colonización 1;r1ria, y posteriormente, 1 la indu•trializacUn. 

Sin embargo, la adversidad del clima en 12stai:: zonas ha hecho 

lento •l proceso, y Siberia sigue valiendo par su• recur•a• 

naturales& un vasta territorio propicia para las 
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prActicas militares y para las purgas eMpiatoriao;; políticas, ast 

como por un amplio yacimiento de petróleo y oro. La URSS no 

hubiera podido desarrollarse plenamente sin haber incorporado tos 

recursos de Siberia a la economía nacional. 

De los habitantes de Rusia el 82Y. son "grandes rusos'; 

pesar de esta mayoría, eKiste un 4Y. de T.Art¡aros y un :SY. de 

Ucranianos aparte de Judtos y miembros de diferentes etnias. La 

religión predominante es la Ortodoxa rusa, aunque también se 

practican h, Judta y el Islam, adem.ts de que hay una importante 

minorta que practica el budismo. 

Uno de los grandes problemas nacionales a los que Rusia 

tendr.i que hacer frente en el futuro es al alarmante 

resurgimiento del nacionalii.mo ruso. A e•te punto volveremos m.is 

adelante. 

ASIA CENTRAL. C"•P• :so,;u ,:s2,:s:S,:S4) 

l<AZAl<HBTAN. 

Ti•n• una •wt•n•i6n d• 2 217 000 km .cuadrados y •• divide an 

19 r•oiones, subdivididas en 82 municipios, 197 est1blacimt'ento1 

urbanos y 221 di•tritos rural••· 
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Tiene 16 675 000 habitantes y su densidad de población es de 

613 hab/km cuadrado, Su cap ita 1 es Alma Ata. 

Despues de Rusia es la república mi\s 9rande de lo que fue la 

URSS. Situada entre los montes Al ta1 y el mar Caspio, es una 

estepa que tiene en su parte sur los desiertos de Kyzylkum, entre 

el Mar de Aral y la Setpak Dala o Estepa del Hambre.. En el 

Ncrte dominan las mesetas del lago Balkhas, y en el Oeste se 

PnCl.JPntr1n las estribaciones de los mont~s alta1 y Tien Shan, con 

altitude& superiores alas 3000 metros. Sus principales rioii son 

el trtish 1 que corre hasta el Artico 1 el Ural y el Sir Oaria. 

El cultivo de algodón, cereales y remolacha azucarera ~s una 

de las actividad11t1 principales. La ganadaria se concentra en los 

suelos semides•rticos del sur. Esta pais e& un& de las cuencils 

minaras m.As importantes de lo que fue la URSS y el segundo 

productor de petróleo. En su territorio funciona el cosmOdromo 

de Balkonur y uno de los mayores reilctore& da neutrones, adem.tis 

da que tiene emplazados misiles ballsticos intercom;inentalas en 

su terrl torio. De hecho 1 a URSS rea 1 izaba sus ensayos nuc h1a .·es 

en el Poltgona de Semipalatinsk, que se encuentra en Ka7.akhst.tin. 
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Da la pcblaci6n al 36 Y. •Dn kazajos y y hay un 40.BY. da 

rusos. También e1dsta ó. lY. de ucranianos, un pequeño 

porcentaje d& alemanes, ~artaros, uzbekos uigures y mas da 100 

grupos étnicos. 

El idioma oficial es el kazaJo 1 aunque como es de imaginarse 

se hablan otros no oficialmente. La religiOn mayoritaria es la 

musulmana. 

Como se ha apuntado, los nómadas kazaJos fueron absorbidos 

por Rusia en el siglo XIX y fueron utilizados como fuerza para el 

ejército por la Rusia Z1ri11ta y la propia URSS desde 19Jó. 

UZllEKIBTAN. 

La RepO.blica cJe Uzbekistán tiene una 1uctensión de 447 400 km 

cuadrados. Su división politica incluya doce regiones y 11 

repóbl ica autónoma de karakalpakia <sup. 164 900 km cuadrados. 

Pob. 1 139 000 liab. Capital Nukus), 

La mayor parte d•l t•rri torio uzb•ko ••ti con•ti tui da por 

la• grandes llanura& das•rticaG dal Kizyl-Kum al suroeste del Mar 
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Ara l. En la regiOn aledaña a este lago se constituye la 

república autónoma. Al sureste se alzan me6etas I•• 
prolong~ciones montañosas del Tien-shan y del Pamir 1 con algunos 

valles fértiles. La regton mAs productiva es el Valla de 

Fergana 1 recorrido por el rto Syr Oarya y donde e1<iste un gran 

sistema de riego. Otros vallas importantes son los de Angren y 

Chirchik, en cuya confluencia se encuentra. el oasis de Ti.shkent, 

que es la ciudad capital' la, agricultura es inten•iva basada en 

la irrigación artificial. El pats es gran produc::tor de algodón y 

crh ganado bovino y lanar de ovejas caracul. Su producci6n de 

astrak.\n as una de las mayores del mundo, 

La riqueza del subsuelo •s a1ietraordinaria1 Q&!i natural, 

p11trálao 1 carbón, cobre y uranio. 

Da la población 121 000 000 habl el bB.n ion uzbakoc1 ru•os 

IO,BY.1 t•rtaros 4,2Y.¡ kazaJoo 4Y.¡ tadzhikos 3.9Y.¡ karakalpaco• 

1.9%¡ coreanos 1,1%• kirguizio11 0.9Y.• turkmenio11 O.óY. y otros. 

El idioma oficial •s el uzb•ko pero se habliln el ruso, kazaJo y 

tayiki•t•ni. La r•ligión musulmana •• la mayoritaria, 
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TURKllENIBTAN. CTurk-niA 1 

La Repóblica da Turkmenia tiene un Area de 448 100 km 

cuadrados. Su divi•ión politica comprende cinco regiones qua 

alberoan 42 distritos rurales, 15 municipios y 74 

establecimientos urbanos. Su capital es Ashkhabad. 

Turkmenh. ocupa h. llanura des•rtica del Karakum al oast• 

del Mar Caspio. En el sur •Hi•t•n una gran parte accidentada por 

loa monte• Kopet y al •ureste por un.1 serie de rneseh,s d• eticasa 

altura. Esta es una región propensa a los terremotos. En el Mar 

Caspio, las costas son llana• hacia la frontera con Ir.An y 

escarpadas en el Golfo de Kr.1.snovodsk. Al nort• de este golfo 11• 

encuentra la laguna d• t<:ara-BcQ•Z Gol que con•tituye un inmenso 

pantano salado. Uno de los rtos 1n1s importantes es el H1rikud1 

el '1urQh1b y •l Amu D1ry1 corr•n 1 lo l•rgo de 11 front•r1 con 

Uzbeki•tAn y eatiin unidos por el c1n1l de Karakum, construfdo en 

19~4, qu• permit•n r•;ar una.s 800 000 ha. de ti•rr1. 

La 1ctividad 19rop•cuaril •• ori•nt1 a 11 producción d• 

1lQQ(f&~n, oleaginosas, frutas y c9bad1. En 11• zonas 

semid•••rticas •• desarrolla la crianza de camellos, carneros 
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ferrosos. 
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Se e><trae . petróleo, gas natural meta les no 

De la población C3 700 000 hab. > hay un 72 '/.de 

turkmenioto, 9.5 ~ de rusos y un pequeíio porcentaje de uzbekcs, 

kazaJos, armenios, azeries, beluchis y kurdos. 

El idioma oficial as el turcomano y la religión es 

musulmana. 

TllPlHIKlaTAN. <Tadzhlkia > 

Tiane una 6Uperficie de 143 100 km cuadrados y est" dividida 

en tr•s re9iones 1 43 distritos rurales, 18 municipio'5, 49 

establecimientos urbanos y la región autónoma de Gorni Badakhsan 

<sup. 63 700 km cuadrado&. Pob. 151 000 hab. Cabecera regional 

Joro9l. Su población es de S 144 000 habitantes y su densidad de 

población es de 35 900 hab/km cuadrado. 

El territorio se &><tiende sobre la meGeta del Pamir 1 con 

altura• !iuperiores a los 7 000 m. Los principales rlos ion el 

Plandzh y •I VaJoh. Es pastoril y agrlcola. Tiene notable 

riqueza minera e importante producciOn hidroel•ctrica. 
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Casi h mitad da sus 3 000 km d• frontera corr••panden a las 

compartidu; con China y Afg1n1st.tn. la capihl d• ••h repóbltca 

es Dushanbe. 

D• la pcblacián hay 58.SY. de hdzhikos1 uzbekos 22Y.f rusos 

!OY.. El idioma ofict11l es •l tadzhtkistan! y la r•ltQión •• 

musulmana. 

Tad2hikist1n p•rteneció •n dif•rentes épocas a Afgani•t"n y 

P•r•ia por lo que tiene Qran afinidad cultural con Irak. 

ICIRllUISTAN. lklrgultzlal 

Ti•n• una •>ct•n•ión d• 198 ~00 km cuadrados. Su dlvisi6n 

pol1tic1· incluye 6 regiones administrativas, 18 municiptoa, 31 

••tablectmtento• urbanos, y 40 distritos rurales. Su población 

•• de 4 335 000 hab. y su d•n•ld•d d• población u d• 21 800 hab/ 

km cuadrados. Su capital actual •• Bilhk•k Cintes FrunzeJ. 

Ki rgui •t"n •• Muy •ontaPlosa. S• •H t i•nde par •1 ••ctor 

cccid•ntal d• les mcntH Ti•n Shan y part• d•I alta Syr Darya. 

ENist•n tr•• Qr&nd•• hunditni•ntos t•ct6nicos1· l• ••••ta d• Narin 
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rellena de tierras aluviales hasta los 2 000 m; el lago Issik-Kul 

cuyas a9uas estan a 1 609 m de altitud y la meset~ Fergana donde 

se desarrolla gran parte de la actividad agric:ola <cereales, 

remolacha azucarera, tabaco, frutas>, e industrial <alimentos, 

textiles, c1.lzado>. 

·Hay yacimientos de hulla, de lignito, petróleo, gas, 

•ineral•s. polimet~licos y manantiales de agua minerales. 

HaB de 4 000 000 de hab. representan mas de 80 

naciana l idadas. La mayorta son kirguizes. Ad&m~o¡ de ellos 

habitan h repó.blica rusos, uzbekos, ucranianos, alemana», 

t•rtarot1, kasajo&, tadzhikos, dunganos, El idioma oficial es el 

ldrguis, e.in embarQo se habla también ruso y uzbeko. La religión 

predominante es la musulmo1.na. 

La reQión d• A•ia Central siempr• fue la mis codiciada por 

el Imperio en Yirtud de la abundancia de SUti recursos natural••& 

ademAs, la Qran cantidad de población siempre fue atractiYa pues 

suponia que el zar t•ndrta Qrln influ•ncia sobre mucho11 sóbditos. 

Con el arriYo de los bolcheviques il poder, esta zona in;r~só 

plenamente a la vida económico y social de la Unión. 
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Sin embargo, aunque se tenia ya el status de "Repóbl ica" o 

'
1RGt9ión Autónoma", se seguia siendo súbdito del partido central. 

Ejemplo de ello es que la mayoría de los soldados reclutados para 

la& grandes guerras que libró la URSS, pro11enian de Asia Central·: 

cerca de 1 000 000 de combatientes uzbekos pelea ron en la Segunda 

Guerra Mundial; mas de 200 000 tadzhikos participaron en 11. misma 

guerra. De igual manera, ésta es la zona m.is atr1sada en cuanto 

a indicas de an11lfabetismo. 

CMapa 35 136 1 37> 

Tradicionalmente en esta región es donde se local izu•on los 

miAs grand•• levantamientos antibolchevique• y anticomunistas, y 

donde la represión de fstos, fu• m,as cruel y s1ngr.l9nta. 

Los menores orados de industrialización ~on los que tienen 

las repóblicas del Asia Central, h.s zonas aori.rtam menos 

desarrolhdas de la Unión Sovt•ttca Europ111 en •l suro111;.ta de 

Ucrania, la c•ntral Chernozem, Bi•lorrusi•, y Mold1iv1a. En el 

otro &Htremo 1 los fndice& mA• •l•vadoa •• •ncuentran en la zona 

del Donetzk-Dnieper, los Ura.l••, y el noroccident•, dominado por 

la ciudad d• Leningrado. 
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11 l, - LA SECES!CJN EN LA UNICJN SDYIETICA. 

J.1.- La UniGn Soviética en 1985. 

Lo mis importante para el éKi to 
de la Perestroika es la actitud 
del pueblo hacia ella ••• 

MiJail GorbachoY 

El proceso de evolución de la URSS en la historia post 

revolucionaria pA!iÓ por di fe rentes etapas fuertemente 

caracterizadas por la personalidad del Sacretario General del; 

Partido Comunisti.. La primer& etapa incluyo el periodo de 

consolidación del régimen bolchevique, la formación de sus 

b•!licas instituciones politicas, administrativas y &1c:onómicas 1 y 

los método& para su aplicación, o sea el p•riodo de la Nu•va 

Politica Económica en los años 20. 

La s•gunda etapa abarca el periodo de 1929 a 1930 1 y se 

caracteriza por la transformación cultural de la sccladad 

•ovi•tica, en la que Stalin sa convirtió an un raataurador d11 la 

cultura basando ésta en los valares del-naclalisma t207>. 

La. tercera etapa fue la del Stalinismo ma.duro, cuando se diO> 

la r•valución "de•d• arriba", se astablecleron las instituciones 

poltticas y 'ie afianzaron las medlda.s politica• y cultural•• 

207.-Cfr. Bialer, Seweryn, los Prim•ro• Sucegor11 de 
!il.!..l!.!!.,Fondo de C:ultur.t. Económica, M•Mica 1987, p.94 y s5. Se han 
e•co;ido lo• dato• mis relevantes dur.t.nte a1ta1 periodo11 
da•afortunadamenta •• han tenido que dejar de lado muchos 
d•t• l l•• por considerarse fuer.t. de ••ta invest iQICión. 
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largo plazo. Este sistema maduro mostrO algunas 

caracterfsticas claves, que constituyeron un sistRma distinto1 

* El sistema de terror en masa. 

* l& eHtinción del Partido como movimiento. 

* El car¡cter amorfo de la organización macropolitica. 

* La creacién de un complejo-milito1r-burocr.itico-industrial del 

que dependerfa el modelo de crecimiento económico. 

• Un sistemo1 de vo1lor•• b,asado en un chauvinismo fundo1mentado en 

•l internacionalismo prolat,ario. 

~El sist•m• d• dictadura y culta 1. 11 p•rson1.lid.1d d• Sh.lin. 

La •i9uient• •tapa se podr1a denamtn•r como de Sucesión y 

<1barca da 1953 1. 198~. Este P•rfoda •• caractarfu, por1 

* La •ra en qu• emerg• la figura de Niktta krushaY 1 11 muer':• d• 

Stalin. Esta era es dalimit•d• por la Gu•rr.11 Frh, el armisticio 

en Cor••• la intervencicln de la URSS en la ONU denunciando 11 

eHplotación del capitalismo, la crisis de lo• misil•• en Cuba y 

la intervención contra la sublevaci&n hllhgara de 1956, que puso 

en duda la h•rn:andad de los pueblos ••lavo• y d• los paises 

comunista• •n sf. 

* Al tnt•'"'ior se alienta Ja producción 11~rfcola y s• otorga mayor 

autonamia a los dirig•n•t•• de las •mpr•••• lo que redunda •n una 
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reforma al c:oncepto de planificación central. Se admite mayor 

critica y libertad de e1epresión, pero solo en el campo del arte 

<209). 

* En esta época la posición de la URSS f1.vorec:ia que la nación 

soviética tuviese una m1.yor confhnza en al gobierno. En otru¡ 

palabras h situacián económica de la población, al no ser 

precaria influencil.ba la actitud del pueblo, Acababa de terminar 

la Guerri. Mundial y la recuperaciDn económica y social vitaban 

influenciadas por la carrera arm1mentish. y por las 91n1.ncias 

que de •sta obtenta el compleJo militar burocr.itico industrial. 

La siguiente •tapa se inicia al ser d•stitutdo Krushov en 

1964. La destitución •• da fundamentalm•nt• por la resistencia de 

la burocracia y porque las medidas económicas daJan de rendir 

frutos, ademjs d• que los acontwcimiento!i mundial•s habta.n 

d•mostrado qu• la URSS no tenh la fu•rz1 •ufici•nte para 

anteponerse 1; 11;s 1;cciones de Estados Unidos en su r••p11ctivo 

bloque de poder. 

El nuwvo gobierno d11 l90nid Brezhnev, •• inicili con m•didils 

209,-Cfr. lbld•m, p,9, y ••1 Brom, op.clt, p,50 y '1 
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enc:aminadas a incramentar la productividad en el trabajo. Esta 

época también 'iS caracterizó por un afianzamiento dal poder del 

~(guia) y el da h Nomenklatura. La situación inichl da una 

direcci6n colectiva, de raiz y tendencia bolchevique, y una 

Troika formada por Brezhnav, Kosigutn, y Todgorny, evolucionó 

hasta desembocar en la .Primacia del Secretario Gan1ral dal 

Partido Comunista da la URSS. D•sde que l la9ó al podar, la 

Troika abolió la innovación de Krushov sobre la rotacUn d• lo• 

cuadros dirigentes. El poder burocrAtico prevaleció a•i como la 

estabilidad de la Jerarquh suprema con la gerontocracia como 

corolario (209). 

La nuava administracián •• mostró reacia a la• reformas, y 

esto tuvo como consacuencia el enveJec imi•nto del personal 

polUico, la corrupciOn y •l n•potismo; inmovilismo social, la 

frustación de lo• JOvene•, 

económico y cultural. 

y en general el ••hncamlento 

Al etcterlor 1 las medidas qu• ll•vO a cabo Brezhnev, d11Jaron 

ver el re1190 económico y cultural en al que la URSS ••taba 

cayendo. En 1969 1 el intento de reformar y democratizar al 

209.- Cfr. Madr1deJos, Mateo, ta Sonrt11 d• h P«rattroika, Plaza 

y Janes, 19991 Barcelona, p.18 y ••· 
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socialismo en Checoslovaquia fue abrutamente reorimido. 

Aparentemente, se refuerza el control sov1étic:o sobre los paises 

de su bloque, pero de hecho se recrudecen las resistencias 

nacionales. Con e><cepción de Hungrfa se detienen los procesos de 

descentralización en las econcmias de los paises del bloque. 

Tras la gulirra de Vietnam, el problema de Watergate, y la 

desestabilización en la economia de los Estados Unidos, la 

propaganada socialista adquirió nuevamente un cierto prestigio a 

nivel mundial. Se incrementa con ésto h, carrera armamentistA y 

el Pacto de Varsovia <creado con el fin de salvaguardar h 

seouridad de los paises del bloque soc:hlhih.> busca la igualdad 

can I& OTAN. T.into el bloque Accii1lista como el capitalista 

afirman que deben incrementar sus arsenales porque el "otro lado" 

tiene mayor c1pacidad militar. La teoria de la Mutua Oestrucc16n 

Ase9ur1da, anima a los bloques a cambiar -supuestamente- aus 

poltticas da agresián al bloque opuesto. 

Allnque la URSS no tuvo una interY•ncián armada directa en 

los paises del llamado Tercer Mundo durante los aflios dg 11 guerra 

frto1., si contribuyó con ayuda logt•tica y apoyo militar indirecto 

•n muchos de los conflictos qu• •• sucitaron en la zona. La 

interv•nción en·AfganistAn, ónica acción militar soviética 
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diracta fuera de su bloque, produce una pérdida d• prestigio 

para la URSS, sobre todo en el T•rcer Mundo. Al morir Brezhn•v 

en 1982 .sa inaugura la. siguiente etapa caracterizada por •1 h•cho 

de que la URSS ha perdido los logros que habta tenido sobre todo 

•n el terreno 1tconDmico. Los •Hitos en 11 conquista del esp1cio 

y los .id•hntos en h. industrh b•Uic• en general, dlf los misiles 

las metr1.lletas, contr11taban con 101 reiterado& frtr.casos 

agrtcoh.s , h. la mala calidad y e1cacez de los productos de 

consumo y el racion1.miento o las colas endémic11 en los 1 Jmacenes 

ante una situación de crisis en 11 planificación. No obstante 

que la URSS era la segunda Potencia Mundial, el primer productor 

tMJndtal de petróleo, el ••Qundo de gas n1tur1l, uno de los 

primeros d• oro y ademAa d• a11r •l pais mA• grand• d•l mundo, su 

ingr•so P•r cApita era d• 4 ~~O dólares •n 1980 1 inf•rior al d•· 

Españo !2101, 

Ourant• ••ta •poca las paradoja• t•mbt•n •• •Hprasaron en 

que •l ••h.nc1miento económico y cultural, el intnovi 1 i1mo interno 

y 11 consolidación d•l pod•r d• la Nomenklatura, caexisti•ron con 

las Qr•nd•• iniciativas diplom&ticas y el creci•nte peso de la 

influ•ncia novi•tica •n todo el mundo, luego d• haber logrado la 

paridad nuclear con Estadoca Unidos y d• con1•guir ••P•Ctaculares 

avine•• en la c1rr•r1 del esp1.cio, 

210,- Cfr. !bid•"• p,2S 
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Brezhnev fue sucedido por Andropov, que hab1a sido el jefe 

de la policía política. Andropov habla chocado con el anterior 

Secretario General. Uno de 109 grandes fracasos durante la 

gestión de Andropov se produjo en el plano de la polit1ca 

e><terior, al no lograr impedir la instalación de los m1siles 

norteamericanos de largo alcance en c1nco paises de la OTAN, 

considerándose este hecho como un gran ataque por parte del 

gobierno estadunidense de Reagan. 

El 21 de diciembre di! 1982 1 Amdropov propuso h r11ducción 

del 2SY. de los armamentos estrat•gico!i sovi6ticos y 

estadunidenses <Misiles Balísticos lntercontinentales) 1 &si cama 

una 1 im~. tacién de los cohetes soviéticos de alcance medio 

instalados en Europa a nivel de lo• de Fra.m:iil y Gran Bretafia. 

La propuesta ~ue rechazada por los aliados occidentales. El 

intercambio de agresiones entre los EEUU y la URSS alcanzó 

niveles sin preced11ntes de6d& 101 peores momentos de 11 Guerra. 

Fria. En un discurso en al mes de m1.rzo d• 1983 1 al pr11sident11 

Re19an se refirió a la URSS como "Tha foc:u1 of •vilº <centro del 

mal> y los par1Ddicos de la URSS comp1r1ron a Re19an con Hitler. 

Andropov fallece en 1984 y es sustituido por Ch•rn11nko quien 
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planea solucionar -como sus antecesores- las terribles 

condiciones económicas del pats 1 otorgando una mayor autonomia a 

las empr&•as. Es durante el efimero gobierno de Chernenko que 

empieza suscitarse una inestabi 1 idad interna 1 y 

sintom.iticamente, los problemas de desestabi l idad se expresan 

través de los problemas nacionales, combinándose con los 

problemas sindicales que habtan surgido a ratz de que desde 1978 

se habian formado sindicatos no ofich.les. Todos estos 

movimientos fueron reprimidos violentamente por Moscú, 

Charnenko fue el representante de una transcisión entre la 

9erontocrac ia 

111 timos aRos 

y los dirigentes mi6.s jóvenes promovidos en los 

y sus participaciones en los altos puestoo;s de 

gobiorno. En este sentido, hacia el exterior Chernenko parecía 

ser el Secr•tario Genersal en cuyas manos e&taba todo el peso de 

los problemas del paia¡ »in embargo al interior h•btan emergido 

las fiouras d• ltdares mAs Jóvenes A cargo de importantes tareas. 

Entre ellAs d•stAcá la de 1'1ij•il Gorb•chav como virtual "número 

da•" d•l r•otmen. 
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El 10 de marzo de 1985 1 a poco m~s de un año de haber sido 

designado Secretario General del Partido Comuni5ta de la URSS 

<PCUS>, fallece Chernenko y al dia siguiente se anuncia el 

nombramiento de Gorbachov como su sucesor. 

La elecciOn de Gorbachov, el Secretario más jover1 desde 

Stalin, clausuró el periodo de transición abierto por la muerte 

de Brezhnev y consagro un relevo de generaciones en el poder. 

Gorbachuv es el primer dirigente m.\)(imo nacido después de la 

Revolución, que no participó en la Segunda Guerra, con formaciOn 

universitaria y con nuevas ideas para revitalizar la economla 

sovt•ttca. 

La reforma se vló plasmada en el concepto de Perei;trgika. 

La reestructuración planteda en 1985, tenia alcances diferentes a 

lo que la historia planteó después. Desa forl.unadamente e 1 

prasente trabajo no podr• analizar todas y cada una de las fases 

que llevaron a la Parestroika a funcionar como un catalizador de 

un proceso desintegrador· de paisas y conformador de naciones. 

Tampoco se pueden anal izar todos los ,.mbi to• •n los que la 

Perestroika se desanvolvió, es decir los terrenos económico, 

social, cultural, etc 
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ya que dichos temas mliiilrecerian mayor atención y rebasartan los 

llm1te9 de este estudio. Aqul nos dedicaremos única y 

e1eclusivamente a analizar el proceso de Perestroika desde al 

punto de vista de quien quiere analizar la influencia de ésta en 

la gestación del nacionalismo en la URSS y en la secesión de lag 

partes que integraban ese pais <211>. 

211.- Para una mayor comprensUn del tema v•an•• 1Gorb1chov, 
HiJail, P1r11troik1, Diana, M1hlco 19901 Madrldejo•, op.cit1 
C11tllla, l•opoldo, DiarJg en la P1r11troika, Pro;re10 1 Moscú 
1990; M•y•r, lean comp. 1 Perestrol ka t y t 1 1 Fondo de Cultura 
Ecanámlca 1 México 19911 Ouch y Tallo comp. 1 La Po14mica tn 14 
!.l8.ü1 Fondo d11 Cultur• Económica, M•>elcc 19911 Varlo1, 
Prr•istroika l..J_L_.y_ill, Cuaderno de Relacione• Internacional••, 
Centro de Relaciones Intern1cion1l•s, Facultad de Cienci•• 
Pal!tlcH y Sociales, UNAM, 1991. 
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3.2.-Pl!restroika. Glasnost. y ProbleMoas Noacionales • 

• • • Hay una historia rusa sobre un sul t.ln que 
decidió c•sti91r a una d• sus mujeres por una 
fechoria 1 ordenó que fuera encerroad.t. con su 
hijo en un barril y los .irrojó al mar para que 
pereciera.n. Después de varios dhs el hijo 
di Jo a la mi.dre t "no soporto estar tan 
acalambrado, quiero estirArme". "No puedes 
hacerloº, respondió ella, "destaparias el b 
barril y nos 1hog0triamo•"· Vario& dhs después 
el hijo protestó de nu11vo t 11 necesito espacio". 
L• madre dijor "por Dios, no lo hagas¡ nos 
ahogaremos". El hijo dijo entoncetu "que asi 
sea, tengo que estirarme solo una vez, y 
despu4'• que ven;a lo que venga 11

• Obtuvo su 
momento de 1 iber"tad y perec. i ó ••• 

Iaah.h B•rl in. 

Todo• los intentos de reforma aconOmica y polttica en la 

URSS repercutieron en 11 composici6n nacional del Estado 

Sovi6tico d• una manera muy particular1 

* Primeram•nta 1 la ºevolución d•sde arribaº 1 produjo un Estado 

moderno (de acuerdo a lo ••tudiado en l.1) 1 pero no un~ 

~. La razón es que la centralizaciOn del poder y d• la to1na 

de deci&ionas poltticas y econ6micas &a conjuntaron con una 

f6rrea trabaz6n d11 losne>eos entro el C•ntro y l•• Rep{i.bl ic••· 

Adem&s cabe recordar que 1 aunque la Consti tuc:ión SovitUica hacia 

ostensión d• que h• Repú.blicas •11 hilbiln incorporado a la URSS 

"voluntariamente", nada estaba m"s lejos de ser cierto, 
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H1bhmos "nalizado ya que una de bs condicione& qua se 

n11cesihn para qu• una N"ción pued.1. ser considerada. como tal y 

para que puada eJarcar efacttvAmante su• derechoii, as que sea 

ºNación Polttica, en el sentido Oeutschh.no, es decir, qua 

participe activamenta en la toma de decisiones y que manifieste 

su deseo da convarir•• en ••ti.do solo en el sentido pclitico. 

En esta sentido 

Estado-Nación. Las 

podamos afirmar qua la URSS nunca fue un 

Repllblicas qua la intagrAron, tampoco lo 

fueron. Por lo mismo, al modelo da FadarAcUn Can al sentido qua 

•• la dió en 2.3> no •• aplicable tampoco, puesto qua •• tandria 

qua tratar qua un EstAdo-Nac i ón qua a lber91 unidade9 asta ta las 

1gbar1n11 sujeta• a un podar llnico. Tampoco se trata da una 

conf•d•racián pu•ato qu• las R•p6bl icAs no conformaban E•t•dos

Nación v•rdad•ros, ni estaban realmente coh••ionadas •ntr• sf 

Cuna mu••tra m•• de lo que r•pres•ntaba 11 desinteQractDn 

nacional, •• puede apreciar •n lo• mapa• 36 y 37>. 

Se pu•d• afirmar que •l mod•lo Estatal Sovi•tico, era ••01 
s&lo E-.tat1l, coheeton1do por un culto a un nacionalismo 

idaalista basado en pramt111 no-nacional•• 1trictu-s•n1y, sino de 

Justificación de partido. 
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Ahora bien las fuerzas centrifugas que desencadenaren la 

axp losi ón de los movimientos nac iona 1istas 1 no son precisa mene 

las mismas que supuestamente desintegraron a la URSS. 

Aparentemente, los procesos de reestructura e i ón econ6mica y 

social durante la era de la Perestroika fueron rebasados por los 

movimientos nacionales. Estos, aparentemente también provocaron 

una oleada de nacionalismos que desembocaron en una. lluvia de 

peticiones de independencia que a su vez desenc:ade,naron la 

secesión masiva de las Repl'.&bl teas con h consiguiente 

dasapariciOn de la URSS. Lo curioso aqui as que la desaparición 

de la URSS condujo a la formac:Un da una "Comunidad" de Estados 

11 lndep•ndientes 11
, que estA formada por once de las quince 

Rapübl icas que integraron a la URSS. Las otras cuatro 

consiguieron una vida independiente, al menos aparentemente. 

Luego entonces, la secesión, no fue real, á sólo ocurriO 

en cuatro paises, 6 1 n1:rictamsnte hablando no llKistiO. Para 

peder anal izar lo anterior, se tendrin que retomar algunos hechos 

históricos que condujeron a la e><plosiOn nacionalista a finales 

de los ochenta, para despuéu ca tagori zar los d ifer•nte& 

movimiento• protagonistas de estos cambios •n la1J r•&p11ctivas 

R•p~blicu. 
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S• han analizada ampliamente ya 111 caract11r1sticas del 

11 nacionalismo 11 proletario impulsado por Stalin en los treinta. 

Lo p•or d• la r•pre1ión nacion1.l y d• 101 procesos qu• 1rroJ1ron 

la formación d• 11 URSS como la conocimos •• re.lAJó cuando 

t•rminó la era Sh.1 inisto1. y esto condujo a un resagamiento 

con1id•r•ble d• la b61qu•d• d• rei Y i ndicac tonas cut tura 1•• entre 

101 no-rusos (212). Una ola de resentimiento entre 

la1n1cion1lid1d111 •• produJo, por eJemplo, en 19~8 como resultado 

de 111 reformas educativas que favorectan a los rusos en las 

•1cuel11 y 101 •1dmt1n de la obligación de estudiar idiomas 

locales. La cua1tión del lenguaje fue durante d•cad11 uno de 101 

detonador•• de 101 problemas de reivindicaclón nacion1l • y •• 

16gico pensar qu• sucedt•r• ••', pu•sto qu• la URSS 1 al ••r un 

mosaico d• nacionalidades era tambi•n uno de idiomas <mapa 38) y 

••tos, eran acal l1dos m•diante la imposiciór. del idioma ru&o. 

En 1971 •l XXIV C:onQrHo d•l PC:US analizó la teorla de qu• 

•l nu•vo PU•blo oov"tlco (~) habla nacido dHd• •I principio 

ru110 y qu• era una nueva comunidad humana que campa rt• •l ~·· 

territorio, •i•t•ma •con6mico y cultura, h. meta de con•truir el 

co1r1untsmo y el lenc;iuaJ• ruso, •Ncluyendo ast 

parttculartdad•• n1cton1l••• 

todas las 

212.- C:fr. Hajda, Lubo11yr, "Th• NatlonalltlH Probl.m In th• 

Soviet Union 11
, Cyrrent Hi1tgry, octubr• 1q99, p.326 y 91, 

f 
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la supuesta integrac:ián y as1mi lac:ián de nacionalidades 

inmersas en este tipo de discurso, se desestabilizaron 

principalmente por1 

Las tendench.s demogr.t.ficas. Los censos de 1970 y 1979 

revelaron que desde 1959 h URSS experimentaba cambios en su 

conftguraciOn étnicas la tasa de crecimiento de la población rusa 

se tnc:remehtaba a un ritmo más lento que la de las demic\s 

REpóbl icas <213l. Asi mismo la poblaciOn infantil comenzó 

concentrarse en las Repóblici1.s de Asia Central y ademAs los 

patrones migratorios cambhron dramáticamente en virtud de que 

los nacionales mostraron una t1tndencia a quedarse en su lugar de 

origen en vez de emigrar a los centros m.ts industrializados. 

Esto produjo que la población d~ nacionales on las repó.blicas 

a.umentara en relac:ión .a. la pobhcián de rusos. 

Lit diiaidenci.a. Fue una consec:uencia lógic:a. de tr"s factoras 

••encialeu1 

t.-El proc:eso de rusi1ic.a.cUn. 

2.-El r•zago económico y cu.ltural da las R11pó.blicas con rasp11cto 

a Ru•ia. 

3.-La conc•ntracián de población ••ol'.ln lo d11•crito mis arriba, 

213.- Cfr., lbldam, p.337. 



242 

Estos tres factores propiciaron diversos tipos de 

levantamientos que en general se empezaron a registrar a finale!D 

de la década de los sesenta (214>. Por ejemplo, para los 

ucranianos, la principal preocupacián durante muchoa arios fue el 

status de su idioma. En lituanu, los movimientos disidentea se 

concentraban en Jos originados por unil luchil p1.n cons1Pgu1 r 

derechos para la Iglesia Católica concebida come una institución 

nacionalista en ••a R11pUblica. 

En Estonh1 y Latvia, las prot•sta.s s• originaron por •l 

temor de que los inmigrant•• rusos y las b1J1s tasAs de natalidad 

mermaran lo• valores nacionalistas. El resentimiento hacia los 

rusos por part• de los Judios •• basaba •n la lucha Dar la 

con•ecucUn d• h. emioracton hacia l•rael, Lea U1rtaros d• 

Crimea protestaban hmbt•n por regr•sa.r a Crimv.a. 

D••pu•• d• la firm.a de los acu•rdos de H•l•inki, •• formaron 

9rupos d• presión que pugnaban por lo• dercho• nacion•l•s d•ntro 

d•l contexto d• los d•rechos humanos en varia• Repllblic.a• 

(Ucrania, Lituania y Georgi.a •ntr• •llas>. Aunque dichoti Qrupo• 

demostraron oran d•scontento y oposición fu•ron lo• e.;1uerzos del 

KGB loa que 

2i4.- Sin •mb.argo pu•d• d•ducir~• qu• siempre •Histieron P•ro 
•r.an fuert•••nte r•primida• y el conoc tmi•nto d• el los •r• 
m1nipulldo por lo• medios d• comun1c1ción, controhdos por el 
E•tado como •• v•r.ti posteriormente. 
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pusieron cierto fin a las actividades disidentes de corte 

nacionalista hacia la segunda mitad de los años setenta <215>. 

En esta época todavla no se localizaban movimientos 

nacionales en las Repúblicas Musulmanas ni en Bielorrusia • 

Esta problemática fue delimitando el tipo de unión que 

recibiria Gorbachov cuando fue elegido secretario general del 

partido Comunista de la URSS y echara a andar su plan de reforma. 

Su punto m.ts importante era re1o1ivir a la economia soviética. 

Est& meta serta seguida ·de la Perestro1ka. Para que la 

Perastroika tuviera éHit.J era necesario reemplazar a los puestos 

importantes en la toma de decisiones y adema& enfrentar 

.abiertamente los problemas reales del pasado, p1 esente y futuro 

del pals. Este proceso de "transparencia informativ•" o 

Glasnost, desembocaria necesariamente en una participaciOn activa 

de todo el pueblo Cdemokratizatsia>. 

Aunque gorbachov trato de reformilr h.s tendencUs para el 

c1mbio de cua.dros y n1tivizacion de los puestos claves en el 

9obierno, los problemas de las nacionalidades no eran una 

prioridad en el progr•m1. de gobi11rno original. 

21~.- Cfr. Supra. nota 212. 
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Los principales problemas empezaron un poco antes del cambio 

al poder de Gorbachov en UzbekistAn. en el curso de dos me§eti en 

Noviembre y ·Diciembre de 1985 -.e desplazaron los Primeros 

Secretario• de Kirghitzia, Turkmenia y Tadjikhiztan. Los mas 

dram.t.ticos eventos se registraron en Kazakhsta.n en relación con 

el retiro de Kunaev en diciembre de 19Bó. No fue el retiro 

precisamente el principal problema, sino que Kunaev fu• 

sustituido por un Ruso. Ente desencadenó un gr•n levantamiento 

en Alma-Ata por dos dlas. 

Este prim•r caso d• malestar nacionalista con e>epresiones 

viol•nto1.!i •n Aeia Central, llamó la atención d• lo• rusas. Asl 

mismo, otro problema importante fu• •l anuncio •n 198b de que •• 

reduciria el suministro de a9ua proveniente de Siber1a, hacu h.• 

rap'1bliucas de Asia Central. A ••to•• sumó que tvor Ligachev 

mimG"bro importante del Poli tburá, a 1 

declararan que el I•lam obstaculizaba 

a l;unas m•did•• económicas importantes. 

ioua 1 qu• Gorbachov, 

la i1t1pl•mentaci6n d• 

Los acantee lmi•nto• en el e•tt leo tuv i•ron un rumbo 

dlfer•nte, principalment• porque el origen del movtmlanta 

nacionali•ma •n la zona •• ;estó debido a lo• mulhpl•• 

r•••nttmtento• hi•t6rtcos d•••ncadenado• par la •n•Mión •n 1940. 
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La Trariscaucasia ha sido protagonista, sin embargo, de los 

eventos más sangrientos. Este hecho no es sorpresivo dado al alto 

nivel de concienci nacional y orgullo en la zona, la permanencia 

de muchos nativos en el partido y el gran aumento de poblac10n 

nativa. 

Fueron los levantamientos en masa en Armenia en 19888 los 

que capturaron la mayor atención par pa.rte da la comunidad 

internacional. La Región Autónoma de Nagorni-karabaJ ha sido 

administrada como parte da AzerbaidJlin desde los años veinte, 

paro es reclamada por los Armenio. Estos rae lames fueron 

levantados desde 1965 en forma de peticionas a Moscú. El 

F•berero de 1989, los .irmenios se manifestaron violentl.mant• en 

Yerevan. La poci1 atención por parta de Mo&có., eKacerbó al 

nacionalismo armenio, lo qua •nfureció los nacioni1listas 

azerf.as, quienes mataron a 30 arm•nios en los enfrentamientos. A 

laas demostraciones en las calles siguieron huelQas. En julio de 

1988, Moscó. h.l ló •n favor de Az•rbaidj.An1 l& gu•rra. •e 

recrudeció hasta últimas fecha'i, mientras l.i. región ha ophdo por 

pedir la secesión. 

A principio• de 1989, Oroanizacion•• poltticas popular•• •• 

establ•ci•ran •n las repúblicas d• Asia C .. ntral de Turkm•nia y 
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UzbekistAin. El grupo uzbeko or9ani zó una serie de largas 

demostraciones en 

principios de 

Tashkent en Marzo, 

Junio, las tensiones 

Abo!! y Mayo de 1989. A 

étnicas en Uzbek i st.in 

produJ•ron disturbios 1 en los cuales cientos fueron muertos o 

heridos, adem.tis de que Moscó comenzó 

rep res i enes. 

Las organizaciones popular•s 1 

una fuerte oh de 

también iniciaron sus 

operaciones en Bielorrusia y Mold1vio1 durante este periodo, al 

igual que surgió un movimiento n1cion1list1 georgiano <21ó). 

En Abrl 1 de 1989 1 una oleada de huglga& y demos trae ion•• 

sacudiO a Georgia, iniciadt1. por activistas qu• bu•sc1bu1 

autonomh. para la R•pllblica de Abjazia, que busca la secesión y 

Moscú sofocó hs d•mostraciones en Tbilisi. 

Todos estos acontecimientos nuevamente mostraron una 

paradoja en el modo d• dirigir la polftica aoviéticaa mientras al 

&Kterior se inauguraba la doctrina 11 Frank Slnatra" C 11 Do it yoyr 

~>, que significaba un abandono al intervencionismo de la URSS 

en las politicas de los paises del bloque, al interior •• 

recrudecfa la represión. 

21é.- Cfr. Burg, Steven, 11 The Soviet Union''i Nationallties 

Questicn 11
, Curr1nt History, october 1989. 
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En 1990 los nacicnalistas azer1es se manifiestan para 

obtener la libertada y circular en la URSS e Irán. En Oushambe y 

en Samarkanda continuan los levantamientos contra armenios. 

Ese mismo año los paises b.tilticos se declaran independientes 

de la URSS y el gobierno declara ilegal la independencia, 

mientras Ucrania apoya la independencia y Gorbachov impone un 

bloqueo económico y territorial a Lituania. 

En octubre Kasakhtan proclama su soberania y Slil incrementan 

los confl iuctos étnicos en Moldavia entre moldavos, turcos y 

rusos da Transnin•tria. 

En novi•mbr"e aeciende al poder Zviad Ga1naJurdta an G•orgia, 

de orientación nacionalista y separatista. 

El 17 de noviembre Gorbachov propone al Soviet Supr•mo un1 

reorganización del poder central, transformando el consejo de la 

federación •n ••tructura "funcional". Al publ lcarse el proyecto 

d• Pacto F•d•ral •• con••rva •l nombre de la URSS, y •• d••carta 

la poslbllldad d• que las r•póblic•• •• lndapendlc•n. Rusia, 

Uzb•klstAn y Arm•nia protestan. 
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Uzbekiutin 1 Moldavia, Armenia, Georgia, Lituania, Latvi.1. y 

Estonia se nh191;n a suscribir el Pacto Federal. Kazakhs.t~n 

prohibe las pruebas nucl•areii en su territorio y se 1ncrem•ntan 

los enfrentamientos nac iona 1 i stas en Osset i a del Sur. En enero 

de 1991 s11 anuncia que Georgi formarA su propio ejército y varias 

repllblicas organizan referenda parapreguntar 1. h población si 

quieren pertenc11r a h unión. Casi todas votan por la 

separación. Como el Consejo de la Federación era la solución 

bolchevique al problema multinacion•l, cuando Gorbachov propone 

su reforma •• prevea 

reformas de diciembre 

una federación muy 

de 1990 -.e fortalece 

grado que muchas persona• piwns.1.n que 

debi 1. Dur1nt• las 

la Presidenc:i& al 

Gorbachov G• est.A. 

convirtiendo en un dictador. El propone un nueva tratado d• la 

Unl6n (que se d•tallara. ma.s adelant•> y qu• su•tituirh al de 

1922. La dhcu~ión del proyecto del Tratado lleva al fallido 

golpe de a•tado del 19 al 22 de agosto de 1991, el cual significó 

un desplazamiento del orden cana ti tuc iona 1 y un d•b 11 t tamiento 

muy ostensible del poder poltttco da Garbachov. Para evitar la 

desint•gracii!,n •• cacrpta un tratado transitorio hacia la 

formaciOn de una Unión de E•tados Soberanos (217}. 

217.- B•c•rr;.., Manuel, "Erase una vez un pais llamado URSS ••• 11
, 

Revt1t1 d1 Relfc:ton11 Internactgn1l11. No. 54 1 FCPS, UNAM, abril

Junia 1992, p.9 y ... 

• 
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En la Repll.blica de Ucrania se elige como presidente a Leonid 

Kravchuk quien propone un modelo supranacional parecido al de la 

Comunidad Económica Europea y declara nulo el tratado por el cual 

se incorpor.a Ucrania a la URSS. 

El 8 de diciembre se realiza la reunión de Minsk e:itre 

Rusta, Bielorrusia y Ucrania, con la que sin mas ni más se acaba 

con la URSS y resulta la Comunidad de Est:ados Independientes. De 

acuerdo con la Reunión de Minsk la Comunidad estar.t. integrada 

por anca repUblicas (todas menos las btilticas y Georgia al borde 

de una guerra civil>, y su capital serA Minsk. Todos los 

integrantes serAn Estados Soberanos y tendrit.n poli ticas comunes 

en los siguientes asp•c:tosi politica exterior, politicas 

aconómicas, aduaneras y da migración con el rublo como moneda 

comt~n. Se hace menciGn ••p•cial a que la Unión SoviOtica ha 

daJado de e1<istir y láe deJa de aplic.ar el Derecho de 11 eK-URSS 

ad•m~• de conservar un comando único aobre la• arma• nucleci.r•G· 

Finalmente cabe mencionar que la P•r••troika no fue la causa 

principal, ••gón nue•tro parecer, d• h desintegraci&n d• la 

URSS, •ino 1 aparte de las causa• hist&rica•, la Gla•nost, cumpli& 

su 
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cometido de influenciar a la optnion póblica internacional para 

asi lograr una desintegración ~. 

A este respecto cabe recordar que la opinión pC.blica 

interna.cional -al igual que la Nación- pulilde ser considerada como 

un sujeto autónomo en el sistema internacional. La. función de h 

opinión póbl ica internacional podr" aprecii.rse por sus 

componente• (218) r 

t.-Por parte de la opinión pOblica oficial la información 

1l tment1 la sociedad int•rnacional de argumentos para 

l•gltlmlzar. 

2.-L1 opinión póblica d• lai1 ma11s recibe la informa.cHin p•ro es 

nl11e1biliz1d1 por ella. Según H•rle en este nivel la opinión 

póblica es mi&• ineshble y menea coh•rente puesto que rarau -son 

1111 persona• cap.aces d• hacer abstracción, de con&ideraciones de 

prestigio de int•rlts naciona.l, adem.ls la 1 is ta d• prioridad•u• 

en prim•r lugar lo• probl•tnAli espectficam•nht 

nacional••· Entonces 1 •l m1n•Jo de la opinión póbl ica 

intarnac ion• 1 •K1cerba •1 nacionalismo 1 

11 ••• el nacional isma 1 confesado o 1.1.t•nte, continlia siendo •l 
marco de r•f•r•nch instintivo contra. el qu• todas las d•m41• 
forma• d• solidaridad dificilm•nt• preval•c•n, sobr• todo •n 
periodos de tensión, cuando la ••9uridad o la prosperidad ••tAn 
directam•nt• en Ju•90. A •st• nivel la opinión pliblic.1. 
internacional es un obJeto d• curiosidad cientffic.1.1 no •s una 
fuerza capaz d• pesar sobre la. decisión de los demiAs actor••· •• " 
(2191 

218.- Cfr. Merle, f'farcel, Sociolog(a d¡ ltt Re)tcign11 
lntgrnacigntl11, Alianza Universidad, Madrid 1986 1 p.294 y ss. 
219.- !bid ... , p.388. 
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De este modo la Glasnost fomento el surgimiento de nuevas 

versiones del nacionalismo que habian quedado sojuzgado en las 

pasadas décadas en la URSS, puesto que la represión siempre habla 

e><istido, pero no se sabia sus c:onsecuenciae plenamente. Asi 

mismo la idea de hacer participar en la toma de decisiones a un 

pueblo ine1<perto que no ha tenido vida independiente propiamente 

dicha provocó que muchas facciones nacionalistas optaran por la 

via violenta desacostumbradas a dialogar con el Estado. 

Po ó.ltima hay qua recordar que otra de las causas de la 

desintegración de la URSS es el modelo estatal soviético. Va 

hablamos d1cho qua se creó sólo un Estado y no una Nación¡ 

tampoco ~e consiguiO la cohe•ión multiétnica 1T1ediant• una idea 

ccnsi•tenta subjativ1 de NaciOn1 el modelo f•d•ral tanta muchos 

vicios porque estuvo basado en la fuerza y no en h Pacta 1unt 

~' por ello 11 mera firma de cualquier tratado ara ll•gal 

pues no contaba con la buena voluntad de las partes. As1 mismo, 

la desintegración de la UR.SS también se llevo a cabo sin cont¡,,r a 

todas las partes la celebración da los Acuerdos de Minsk 

adolecen del mismo mal, por lo que •• pu•de afirmar qu• aunqu• 

alQunas repúblicas ya •• sienten lndep•ndlante• y se cr•an 

11 Est1do-N1clAn" completo, su sebera.ni• slou• •stando suJ•t• a 

n•)COS d• dependencia social, politi.ca. y económica qua da.tan de 11 

•poca zarista. 
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A continuación, y tomando como base todo lo anterior se 

clasificar.in a los movimientos nacionalishs vn h URSS para 

poder apr•ciar chn.m•nte a los que son ••c••ionistas de los qu• 

no lo son, para d•spulls analizar el r•conocimiento y los factores 

que lo condicionan. 

3.2. 1.-Lp1 Probl..,1 Etnanacignaltstas. 

En este rubro encontramos a Moldavia. El Parlamento votó 

por la independencia en septi•mbre de 1991 1 sin embargo la 

economta d•l pats no pt1.r11ce adecuada para la vida independiente. 

La independencia de esta r•póblica se basa en qu• 1.ntes de 1940 

era parte de Rumania, y dos tercio& de su población son netamente 

rumanos. El frente popular moldavo que tomá el gobierno en 1990 

ha optado por reivindicar los ne1<01 raciales y culturaletii con 

RurHnia 1 pero no propicia una ind•pendancia complet11. Prueba de 

ello •• que el 9olpe de 1991 fue aprovachado sólo para in•tituir 

al rumano como idioma oficial de la Rep6bltca. 

Tambl•n HU la R1tp<lbllc1 de KlrQulzla. El comlt• central 

del partido de esta r•p(lblica trató de r•novar•CI en vi•ta d• lo• 

;rand•• problema e; •tnicos provocado• por la rival id ad •ntr• 

uzb•kos kir;uizios,tadzhikos y rusotii. D•cl11rá •u inde""J&nd•ncia 

•n septiembre d• 1991 pero es· una de las zonas mis pobres d• 

ASiia. 
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También estan los problemas en Tadzhikistan que es la m.tis 

peque?it1.s de las repUbl icas asi.\ticas y que declaró su soberania 

como consecuencia de los rumores da' que refugiados arnmenios · 

recibirían tratos praferenclales en h. renta de habitaciones asi 

como para las condiciones de migración. También se ha 

incrementado el interlts por revivir la cultura tadzhikh. y, sobre 

todo, por difundir el islam, 

Por Ultimo estan los uzb•kos en UzbekistAn que declararon su 

independench por solidaridad con las otras repUblicaa 

centroasiiiticu¡¡ sin embarQo sus condiciones para sobrevivir sola 

Kan muy improbables. Por ello los l1d•res de las cinco 

repUbl teas asi.1ticas di!Cidieron firmar un tratado conjunto de 

coop•ración y d•cidi•ron int•grars• 1 la CEI. 

'3.2.2.-Law Lucha• par 11 Autgngefa, 

Aqu1 •ncontr1mos 1 Turkmeni1. Antas d•l golP• Ntyazov, el 

Presid•nte s• inclinó por 11 eliminación de los impuestos en su 

r•pllblic1 y s• manifestó por una nueva 1lianz1 con Rusia 

definiendo 
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las esferas de influencia de ambas repO.bl icas. Sin embargo, a 

pliilsar de ser una. de las repúblicas m~s calmadas de la Unión 

proclamó su independencia en 1990. 

Otro CilSO es el de Bielorrusia. La dech.racián de 

independencia por parte del Parlamento tomó por sorpresa a Rusia. 

Los móviles princip1.les de Bielorrusia son de corte autónomo, por 

ser la r•pób 1 ica m"s conservadora, por considerarse la portadorA 

de los verdaderos va lores de la cul turil eslava, y por tener 

muchos resenttmi•ntos contra lo• grandes rusos por la autonomta 

en esa repóblica. 

Finalmente aquí podrtamos cllelficar también 1 los 

movimientos nacion•listas rusos que lucharon por la ccnsarva.ciDn 

de h Unión tratilndo de redefinir las esferas de influencia de 

cada. repó.blica con respecto a Rusi&. 

Los E&tados B~Uticos ta.mbién lucharon por !lU independencia 

practicamente desde el dta en que 

condiciones qua la historia marcó 

autonomta •• volvU in•uficlente 

e•c••ión. 

la p•rd i•ron p•ro en las 

desde 1985 11 lucha por la 

y hubo que optar por la 
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3.2.3 Las Luchas Territoriales. 

Principalmente est.t el problema entre Azerbaidzh.t.n y Armenia 

por el Nagorni-Ka.rabaJ. El nacionalismo azeri es un obst.tculo 

para la btlsqueda nacionalistil de los armenios y la reivindicación 

de los t•rritorios. Armeniiil fue la primara reptlblica en invocar 

independencia de h. URSS. Asi mismo el Nagorni-KarabaJ votó por 

separarse de Azerba.idzhan y mi les de azertes se fueron de Armenia 

deJlindoh. como una d& ha pocas repóblicas con muy pocas minorfas 

étnicas. 

Poltticamente In reivindicacion•• terri toril les de 

Kazakhstán son muy imporhnt•• pu•sto qua pr•t•nd•n una alianza 

con Rusia para prevent r lis tension•• 9tnic•• •n su t•rri torio. 

3.2.4.-law "ayi1l1ntq1 Stc11igni1tas. 

Aqut •• encu•ntran como ya se habh mencionado el problama 

d•l Nagorni-KarabaJ que aunqu• empezó como un movimi•nto de 

reivindicación territorial tuvo que optar por la ••cesión para 

poder loorar qu• la mayorh arm•nia pu•d• ••r un Estado Nacicln 
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completo. Se puede decir qu• Azerbaidzh•n trataba de encontrar 

su naciDn y Armenia trataba de encontrar su Estado, y como la 

t1nic1 manera de ser un Estado-Nación compl•ta •• teniendo un 

territorio habia que buscar la •eparación del mismo. El problema 

es que la separación no ha sido reconocidaen virtud da que el 

nacionalismo armenio y el nacionalismo azeri tienen un fondo 

religio•o y porque los lidere• d• la URSS que h disputa por el 

Kar1b1j seria un valladar para otros movimientos nacionalistas. 

11.t.s adelante se analizará el porqu6 Mosr;íi. y la comunidad 

int•rnacional siendo pro-azeries. 

Otro caso int•resante es el de Geor9ia qua siempre ha sido 

nacionalista y antirusa. Prochm6 su ind•pendancia en abril d• 

1991 y no forma parte da la CEI en virtud de su estndo de guerra 

interna. D•ntro de Georgia ast• la repüblica de O•setia del Sur 

que siempre pui~nó por una mayor autonomia con respecto a los 

nacional ist11 georgiano&. Sin embargo el conflicto en QJi;setia 

dei Sur 111 Yió agravado por los · probl•ma1 da los di1identew 

georgiana• y en lq92 estA repóblica autónoma opt& por la Yia 

violenta para 1ecastonarse. Lo• problema• de esta guerra interna 

alcanzan a Rusia puaste que lo• emigrantes de Ossetia del Sur qua 

hyen por la 
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guerra eligen para refugh.rsa a Ossatia del Norte dentro de Rusia 

la cual podría querer la secesión también. De igual modo hay 

abJasios que dastbn abAndonar Georgia y formar su propia 

repl.lbl tea, 

Otro problema es el da la indap•ndenci• de Tarhria qu• se 

negó a pertenecer a la CEI y qua fue incluida de todas man•r•s 

dentro de Rusta. 

Tambi•n estA al problema de los separatistas rusos en 

Moldavia •n la zona del Oniester. Moldavia ha acusado siempre a 

los rusos de tomar partido por los secesionistas para evitar que 

esta repúbl lea se acerque a Rumania. 

Esti la Repóblica da Chechenia-Ingucheth que era binacional 

y a que albergaba a chechenios • lnguchetics. Chechenia se 

encuentra dentro de Rusia y proclam& su independencia •n 1993. 

Lo& inguchetio• no siQUilt-ron a lo• chechanios en su v•parati•mo y 

pr•firieron crear otra r•póblica, la d• Inguchwth, El ca•o d• 

Ch•ch•nla es importante porque no •• reconocido por Ru•i• y ••tA 

•entando pr•c•d•nt• para ~uponer que 'las r•pO.bl ica• y r•c;¡ion•• 

autónomas, tambiltn van a optar en un futuro por cr•ar E•tado•

Naclón lndependlentn. 
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Finalmente está el caso de Ucrania. Esta rep(lbl ica ha 

tenido muchas fricciones con Rusia puesto que, al estar las dos 

rodeadas por movimientos nacionalistas, ambas temen por el futuro 

y la integridad de su territorio. Especialmente ha causado gran 

conflicto la lucha por el dominio de los territorios sobre el Mar 

Negro, por las connotaciones geoestrat•gica.s que esh zona tiene, 

principalmente en la Peninsula de Crimea. Actualment• •• ha 

acordado dejar bajo dominio ruso la re;ión, p•ro estas dacision•• 

pueden no ser muy pr&ctic1.s en vista d• la multitud de 

reivindicaciones territoriales por parte de los t&rtu•o• de Kazlrn 

que 1poyan a los t~rtaros de Crimea. 

Cabe hacer una mención •special al t•rritorio de 

Kaliningrado <mapa 39) 1 llltimo basti6n ruso en el B.tiltico. 

Kaliningrado alberga una de las conc•ntracionas mili tares 

sr.ovi•tic•• mAs altas en el mundo. Sin embargo no tiena poder 

económico o industrial como para poder ser independi•nt• del 

podar de Rusta. El problema en esta zona es qua el d•scontento 

cree• puesto que Moscó tiene planes par.a transferir lo• soldado• 

rusos que tenh. en Alemania y Europa del Este a l<aliningrado 

donde las condiciones de vida •en muy precarias. El ••;undo 

problema de 11 r•i¡¡ión •• que •sta •• 
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encuentra muy cerca del Mar Báltico. Otros problemas son el 

nacionalismo alem.\n 1 el polaco, el lituano, y el ru'io que 

influyen de igual manera en la zona y que podrlan orillar a la 

población a pedir la separación del territorio en un futuro no 

muy lejano. 

J.3.-lo!I lnteres Geoestratégic:os y las f1ovi•ientos Seearatistas. 

(220> La separación de las Repó.blicas Soviéticas ha sido 

man•Jada uniformemente como si todos los movimiento9 hubieran 

sido iguales sin •mbarr¡¡o, aparte de que ewi•t•n diferencia.s 

obvh.a, eKisten otras que han condicionado al 9>eito de alr¡¡unas 

••para.cienes y que han sometido a las otras priicticam•nt• al 

olvido, Se ha sostenido la hip6t••i• de que ion· lo• int•r•s 

geopol iticos lo• que condicionan 111 raconocim1ento a la 

•eparaciOn. A continuación se det.illar~n los posibles interee 

que l'o• movimiento• •eparatigta'á propilmente dicho•' pudieran 

d••P•rtar en la comunidad internacional. Primeramente ••ti el 

problema del Nagornl-KarabaJ. La comunidad internacional y Moscú 

principalmente han guardado •i lencia~- •nte la Querra que parece 

interminable y ante 11 declaración d• independencia de la región. 

220.- Para ••te apartado, cfr-. Church, op.cit¡ Meyer, Michael, 
"Kalininorad", ~' •eptiambre 16 1991, p.9. i Meyer, lean, 
op.cit1 L1 /groada, 2' de mayo de 1993, 20 de enero d• 1991, 16 
de Julio de 1992, b de Junio de 19921 Ung mli uno, 15 d• f•br•ro 
de 1993, b de diciembr• d• 1992, 5 da enero de 19931 Gutl•rrez 
del Cid, Ana Tere11, 11 L1 URSS en la Cuenca del Pacifico", ~ 
dt R1lasion11 Jnt1rntcign1l11,42-43, FCPs,· UNAM, m1yo-dicie111br•d1 
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Se ha mencionado ya que 11 comunidad internacional ha sido 

!lil!mpre pro-azer1 y esta posición puede tener su origen en que, 

otorgar la independencia los armenios en al enclave 

i1t1plica.rlade alguna manera una obliQación por parte da Moscú para 

defender los nacionalismots isUmicos azerie&. Esto implicarla un 

e><&cerbamiento da los interes•B iranias sobre el territorio de 

Az•rbaidzhln <ver 2.5). 

Con respecto al problema en G•orgia ya se ha apuntado •n su 

oportunidad que los problema.s de la Repóblica de 01seti1 ••t•n 

lntirtialftent'e 1 i91do1 al futuro d• la influ•ncia rusa en 111 

r•Qion•• autónoma de la Repl:&blic.a Rusa. La •eparaciOn del 

territorio da alguna r•gión 1utóno111 implicarla d•finitivament• 

un golpe da gracia para la estabilidad 9•o••tr1t•9ic1 •n 

Euroasia1 ICitptar la ind•p•nd•ncia d• al9un1 rep(lblica· autónoma 

•• aceptar la fracciOn d• todos los t•rritorios de todas las 

r•pl'.lblic1s que int•Qran 1• CEt. Naturalunt• esto canllevarta a 

una nueva fuente d11 luchas par la pas•sión d• todas los r•cursos 

natural•• y astrat•Qicos que contenQ& al territorio 1tn cuesti~n. 

La mi•ma &ituación correeµonde al probl1t111a de AbsaJia y de 

Ch•ch•nla. 

l9BB, p.91 f"ll•chin, L, "Cuatro Islas y la 3ob1tr1nia de Rusia", 

n ... pa• Nu•va•, Na, 27, 11a•c<l 1'190 1p.1Bt Hay, cp.clt,pp 447 y H. 
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Con respecto a las otras regiones autónomas en Rusia debemos 

recordar que una eventual separación de alguna zona implicarla la 

intromisión de alguna potencia que estuviera en condiciones de 

sacar frutas de las riquezas que las regiones ofrecen. Por 

ej_emplo, tenemos el problema de las Islas Kuriles y los 

territorios septentrionales de Rusia, ya que tradicionalmente 

tales territorios siempre han sido de interés para Japón. La 

región pacifico-asi~tica presentaria un escenario bastante 

complejo puesto que alli confluirian los interese de cuatro 

potencias1 los Estados Unidos, Rusia, China y Japón. 

Finalmente como Ya se había advertido en apartados 

anteriores, la posición estratégica de los paises bálticos 

favoreció su independencia asi como hace casi cincuenta años 

propició que la perdierani el reconocimiento los paises 

bAlticos como estados independientes surgió de una manera casi 

autom4tica por parte de la comunidad internacional, aunque Moscú 

se resistió mucho a otorgarlo. Esto sucedió debido a que la 

fracción de esos territorio9 facilitarla el debilitamiento de una 

potencia militar que pr¡cticamente no tiene otra salida al mar 

como es la URSS. En este mismo sentido podemos entender la 

Importancia e&tratégica de KALININGRADO. 
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El caso d• Ucrania. •S uno de los mis sonados en los medios, 

al igual que el de los Balticos. La decla.ri1ciOn de indepemdenci& 

fu• vista con gran alarma porque como se mencionó en 2.5 Ucrania 

•• la república mas rica d•spu•s da Rusia an lo que fue la URSS. 

La zona del Mar Negro, aparte de t•ne.r un valor astrat•gico tiene 

otro geoeconómicos la cuenca. del Don as rica en carbón apa.rta da 

que al territorio tiene un.a actividad industrial muy importante y 

misiles intercontinentales emplazados en su territorio. 

1'16• adelante, se contrastariin estos datos con al 

otorgamiento del reconoc imianto a estas repúblicas. De l9ual 

manera, •• analizara. •l v•lor esta to-nacional d• la CEI, para 

podar cuestionar el valor del reconocimiento a la sec••ión •n la 

r•9ión. 
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3.4.- La Desaparicl~n de la URSS. 

Ya en apartados anteriores se mencionaron someramente los 

pasos que condujeron a la desaparición de la Unidn Soviética tal 

y como la conocimos. Ahora nos avocaremos a detallar algunos de 

los problemas de la Federación, para poder especular acerca del 

futuro de la CE!. 

Primeramente hay que recordar que la visión del Centro, o 

sea de Moscú, fue durante algún tiempo contraria a la idea de 

reformar el modelo federativo que tanto enorgullecia al Estado 

Soviético. Los prinipales problemas que hab1a que resolver eran: 

• El problema de la autodeterminación de los pueblos. En primer 

lugar porque como sm vió en 1.4, las concepciones acerca del 

principio eran •ncontradas y aún los mismos marxistas difertan en 

cuanto a sus opiniones al respecto, En segundo lugar porque el 

Estado Federativo Socialista se guiaba por el principio pol!tlco 

de la diferente •5tructura estatal para cada naciOn. En la 

prActica, al establecer las fronteras de las repúblicas no se 

siguió estrictamente esta concepcibn sino que entraron en juego 

los intereses 

pol!ticas. 

admini•trativos y las tareas económicas y 



21>4 

* El problema da la autonomia. Como se recordarA la denomtnactón 

de cada repLAb 1 ica fue arbritaria en muchos casos, y las 

r•pC&bl icas "autónomas" dependtan compl•tamente de las repóbl ic&lá 

Otro de los problem.t.s incluidos •n ••t• •• •l ya 

analizado problema del nacionalismo "burQu•s", o sea el 

nacionalismo de cada república, frent• a el shovinismo savt•tico 

sociali•ta ruso. 

Dicha situación arroj6 un nacionalismo amorfo que sólo 

esperó un mom•nto d• crisis par• mani testar•• vtolentaunte y 

poder RMpresarse como un nac lona l ismo pal i tico. 

• El ·problema d• la independencia. la cuestUn era que muchas de 

las repóbl teas que procla11aban su independencia, mis bien 

todas, dependlan enormemente de las otras, o mis bien dicho del 

modelo económico de planificación impu•sto d•sda el c•ntro y que 

prov•ta a toda la Unión d• lo• diver•o• recursos que •• 

praductan. En otras palabras, alguna• d• lHi r•p6blica• o 

r•gion•• pobr•s que optaron por la ••c••ión viol•nta, aunaron a 

todo• •u• probl•mas el de una. in111tabilid1.d y una situaci&n de 

guerra civil en su• t•rritorio•. 



265 

• V el punto mAs importante, era el problema de la partición del 

territorio, ast como no $e puede concebir un Estado sin 

territorio, tampoco pueden subsistir Estados-Nación con una 

población que se sienta. desarraigada al territorio. La cuestión 

b.l~ica es que la tteparación, al estar sujeta al reconocimi•nto de 

su legalidad, no puede concebirse como indepandancia verdadera. 

Al plantearse la posibilidad de partir el territorio, como vimos 

en 1.4,1 1 el tiUjeto posaedor del territorio, diftcilmente 

aceptar.l laSi condicion•s de la. partición a menos que, 

lógicamente, ésta le de un beneficio. 

En el ca1to da la URSS el primer sujeto que t•ndria que 

reconocer la secesi 6n ara la misma URSS 1 d• la que se separaban 

las diferentes. facciones. Entone•• la situación qu•daba 

complicada a\an mis porque, aparte de ser un p1ts enormtr, nuclear, 

'J multinacional, 11 URSS t1mbi•n •• mie1.1bra activo d• la 

comunidad internacional y el trata qu• die17a 1 las faccion•• a •u 

interior, se varia reflejado en su polttica •Kterior. 

El tratado de la Unión que pret•ndta can•ervar ah URSS 

contenta en alc¡¡unos d• sus puntos posibl•• •oluciones a estas 
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problemáticas. Sin embargo se volvla a caer en el mismo juego de 

palabras entre los reglmenes administrativos. 

Por ejemplo en el articulo 1 ,2 se proponJa que las 

repúblicas signatarias se opusieran terminantemente al racismo y 

al nacionalismo. Se afirmaba que las repóblicas signatarias eran 

soberanas y posefan pleno poder estatal sobre su territorio; sin 

embargo no se establee.ta un órgano que regulace y mediace entre 

las scberantas de todos los Estados. Si se incluta un apartado 

donde se volvta a dar prerrog1tivas al pueblo ruso (221). 

Cuando se desapareció de un plumazo " la URSS y surgió la 

CEI se volvi6 a estos puntos, pero como ya se habh m•ncionado, 

de una manera i lega 1 rompiendo con el ilnt iguo Derecho 

Constitucional Sov11Hico. 

Al respecto, cabe ser\alar un cuestión muy curiosa1 en la 

Constutución original de la URSS la secesión tenia un fundamento 

en la autodeterminación de los pueblos, y en el h•cho de quli! 

segün 9&ta h• repóblicas se hablan unido voluntariamente A h. 

URSS. No obstante tantas 11 libertades", no se estipulaban medios 

221.- cfr. Tishkov, Valeri, "Los Estados Unidos de la URSS", en 

Duch y Tello, op.cit, p.240 y ss. 
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reales para lograr la separación. La secesión se diá de todas 

maneras, se invocó la autodeterminación de los pueblos y las 

repllblicas que se separaron se volvieron a unir por medio de 

il.Cuerdos militares y económicos. El nuevo tratado también 

permite la secesión, y tampoco prevee mecanismos para llevarla a 

cabo pero si garantiza la autonomía de las repllblicas integrantes 

de lo CE! 1222l. 

3.4. t.- El RKonacl•iwnto 1 las Luchas S!p1rattst11. 

Las diferente• reacciones de la comunidad internacional ante 

el mismo suceso son dignas de considerar••· Sobre todo lis que 

se refi•ren a la sec1u•Un son de vital importancia puesto que no 

solo 11 hacen efectiva •ino que la legitimizan. 

En la pr•ctica muchos interetHS vitales •• entrem11zchn con 

la voluntad d• hacer vil ida la autodeterminaci6n de los pueblos. 

El caso de la supuvsti1 de•aparici6n de 11 URSS no •• la eMcepclón 

y •• revisten de matices producto d• Ja nueva corrliill¡ci6n da 

fuerzas al final de li1 Gu•rra Fria. 

222.- Cfr. Becerra, op.cit 1 p.lOt Guti•rrez del Cid, op.cit, 

p.23. 
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Para analizar lo anterior dividiremos &l estudio en dos 

partes: la primera consist1r.1 en los intereses de diversos paises 

en la separación de las diferentes repl.í:blicas soviética.si de 

igual modo se apuntarán las posibles razones del reconocimiento a 

dichas separaciones. La sirgunda parte se refariri sálo a Estados 

Unidos ya que la d•sintegración de h. URSS y la formación de h 

CEI, tienen implicaciones especiales para ese pais <223>. 

• La independencia de los paises bilticos, por su posición 

estratégica .y sus recurso• naturales, al igual que por su origen 

wtnonac iona l fuvron reconocidos pr tmerament• por los pa isas 

nórdicos, espacialmente por Finlandia. A pesar de que los paises 

escandinavos han reiterado determinantement7 que no piensan 

clamar por reivindicacion•& territorial•• enla zona del BAltico, 

se puede suponer que el benep l~c i to con el que se vi á dicha 

separación, corr•sponde a los nuevos requerimento& de una 

Peninsula Escandinava, que pretend• abandonar crl patrón n•utr1.l y 

puede tener un mayor dominio sobre el 91Utico y •us recursos. 

• la indep•ndencia d• Ucrania ha sido al•ntada da divers1.s 

rnan•ras principalm•nt• por l::n• paises dg la Comunidad Europea. 

223.- Cfr. Davi•, Zachary, ''Nucl•ar Proliferation and Safety", 
CRS B1vipw, Ac;ao•to 1992, p.20 y ••1 Bilin•ky, Yaro•hv, ºAr• th• 
Ukranians a State N1tion? 11

, Probl•m• of Communism, Jan-Apr 1992 1 

p.1341 Sac;auiriin, A, 11Tr1tado Moscll-Tokio 11
, Tiempos Nu1vo1, No. 

36, t1oscll, 111pti•mbr• 1990¡ la Jornada, enero 28 de 1991 1 30 
nhll"ZO dQ 1990, 1~ Junio de 19901 Uno m'~ uno, ~ fabraro da 1993, 
b f•brero de 1993, 27 m¡yo da 1993, 30 mayo de 1993, I~ mayo do 
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Estados Unido-. se plantea la posibilidad de ayudar 

r&'iitaurar h economta ucraniana, cambio quizi de nu•vas 

posiciones estratégicas en el Ció.caso, por ejemplo. La rivalidad 

rusa-ucraniana no obstante que es favorable para lo• aliados 

occidentales puesto que debilita y distra• recur•o• de Rusia 

hacia ••• pai•, no deJa de ser preocupante para. toda 11 comunidad 

internacional puesto qu• Ucrania tiene armas nucleares emplazadas 

en su territorio y un eventual rompimiento con Rusia, •upondria 

el nacimiento de una. muy pelit;arosa manzana de la discordia 

dependiente de la• relacionas poltticas, con una 9r1n cantidad de 

recursos naturaletii, pero ~l fin y al cabo un pai• pequeRo rect•n 

nacido a la vida independiente, y nuclear. 

• La• r•póblica• eslavas como Bi•lorru•i• al igual qu• Ucranil 

son blanco fAci l d• lo• •mpr••arlo• europeos qu• nec•sitil.n 

recur•o• natural•& y un campo propicia para las inv•r•ion••· 

• D• igual manera las repóblica• de A•i• Central ti•n•n corno 

principal recur•o qu• ofrec•r grand•• cantidades de ••no de obra 

para lo• c1plt1list1s europeos. Sin 11mb1r90 el r••tablecimiento 

d• lazos mas 11 intimos" con lo• paf.••• Arabe•t la precaria 

t99Jt Nelan, Bruce, 11 111 the We•t Lo•tn; Russia?", !iml, marzo 16 
d• 1992, p.át Kchan, John, "Brei.k Away D1ncln9 11

, I.i!!l.t marzo 1' 
d• 1993¡ Church, Geor;e, 1'Soviet Nuke• on tha Loo•11", IJ.ml.• 
dlcl.,.br• lb d• 1?91, 
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situación económica de la población en esta zona al igual que el 

nacionalismo a ultranza e>cacerbado por los siglos de dominación 

rusa, pone 1. estas repóblicas como posibles protagonishs de 

nu•vos conflictos internacionales en el futuro. El resur¡;¡imi•nto 

de nuevos movimientos da orientación pan.trabe en Medio Orilrnte y 

en Asia Central también sugiere esto. E<a sintom.ltico que los 

primeros suJetD'.ii que reconocieron la independencia de las 

repllbl1cas centroasi.tticas fueron las otras repc1bl leas 

c•ntroasi.it teas. 

• La región de 111. Repóblica Rusa ha sido largamente codichda por 

los hegemones d• la zona. Es la zona svptentrional, y h del 

Pacfflco -sobre todo h. Sibaria Oriental- las que m.\s han 

despertado el interés da Japón y China. Aqui la cu1nihilin es que 

los pueblos da la zona, hasta ahora no han pugnado por separarse, 

pero d• hacerlo, posiblerrente no podrian llevar a cabo sus 

intenciones ante el temor d• Rusia de perd•r tan importantes 

enclaves emtratégicos frente 1 Japón, un enemigo ancestral, 

convertido hoy en dia en uno de los principales heg•mon•sa 

•conóm1co!i del mundo. 
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Obviame.nte otro de los problemas que Rusia tiene que 

enfrentar en el nuevo maneJo de su pclitica eKterior es el de la 

ayuda econémica. Es aqui donde la nueva diregancia de Rusia se 

encuentra ante el gran peli9ro de volver a ser \il, 11 nación 

humillada" que fué la URSS ante el Capitalismo Internacional 

representado por el Grupo de los Siete cuando Gorbachov se 

dirigió a ellos en Julio de 19'H para pedir ayuda económica 

mientraG los siete palseg mlis industrializados del mundo le 

contestaban con consejos para mejorar la economia y para poder 

lograr que la "transición hacia la economia de mercado fue•• mj,s 

suave" C224 l 

E•t• situación puede ll•var a Rusia y a la• •>e-rept.'.l.blica• 1 

un ••tado qu• algunos analistas califican como similar• al que 

lleva Alemilnla al t'a•cismo durante el periodo entre guerra•. 

Hablar de una ºRusia de W•imar" ••ria colocar a los Estados 

Unidos fr•nt• a un rival cualitativ•m•nt• dlfer•nt• al que se 

enfrent.; durante la llamada Gu•rr1 Fria. La pro•p•ridad 

económica. de Rusta 1i9ue siendo un lnter•• vi\:at para la 

seguridad mundial. De igual manera, las ••-rep6bllcas de la URSS 

son un peligro potencial en virtud d• 1u cap1.cidad para producir 

en•rQia, d• que tl•n•n mas d• 2 millones d• 1oldado1 •f•cttvos, 

y poblaciones capaces da inundar 

224.- Nelan, Bruce, op. ctt. p7. 
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de refugiados a Europa Occidental 1 sin embargo, tod.i e&ta 

capacidad "nociva" puada convertir&e en un gran mercado de 

consumidor•• y en grandes aliados politices si Occid•nte diera 

una ayuda m~s t1ustanc tosa a la CEI <225 >. Una de las razon•• por 

las cual ;es Occidente se detiene es la recesión económica que 

aqueja a los paises industrializados. Otra podrh ser que 6stos 

•• dan cuenta d• que la 1.yuda aconómica ayudarh muy poco a que 

h.• repllbl teas salgan de la crisis heredada de h. desap.irición de 

las economías centra.lmente planific¡¡das, 

De cualquier modo, el tema de l• ayuda económica de parte de 

Occidente casi chrmpre racae en 11, ayuda de parte de lo• Estado• 

Unido• y ha caracterizado de alguna manera los prim11rot:. puentes a 

resolY•r entre los EEUU y h CEI. 

Las r•l•ciones entre EEUU y la CEI han h•r•dado una cosa d• 

1 .. sov t8t ico-•1taduni d•n•• r SU5 

estrat•gicos. 
" ••• va qu• la victoria en el sentido tradicional •• n• 

tornado anacrOnica debido al inicio de h •r• nucl••r y ya qu• un 
acuerdo global no resulta r•alista, 101 EEUU d•b•n p•rseguir el 
obJ•tivo d• preval•cer hi1táricamente sobre Mosca, promovtando 
activairl•nt• 11 desc•ntraltzación de la órbita sovi•tica 
int•rnament• y la pacificación d•l comport1miento sovt•ttco 
eNt•rnam•nta dado que 

225.- Cfr.- Me Allist•r 1 JFO, "A t2 lrillion Wish li<at", Iiml.1 
D•cember 7, 1992. p 30. 
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éstos son los requisitos inevitables e interrelacionados de largo 
plazo para la paz duradera ••• " <226) 

De acuerdo a la Ugica geopolltica tradicional, los EEUU no 
pueden estar seguros si un simple centro de poderdominara ya Gea 
Europa o Asia, puesto que tal poder pondria en contra de los EEUU 
a Jos vastos recursos de esas regiones ••• " (227) 

•1 ••• 0ecir que los rusos no representan una amenaza potencial 
Cp1.r1 los EEUUl es negar tanto a la historia como la 
realidad ••• " <228) 

Asi podemos ver como el "colapso" d• la URSS afl!cta la política 

e>eterior de los EEUU. Antes del golpe de Etttado d• agosto de 

1991, h ag•nda de las relacion•s sovitHico-estadunid&nnttas 

estaba dominada por asuntos relacionados con la seguridad. 

Cuando Gorbachov ccmenza desarrollar una pal i tic a interna 

eKterna que pugnaba perla di•mlnución del poderlo militar del 

p11s en vista d11 los vertigino&os acontecimientos provocado• por 

h implant•ción da l•• madidafi reformadoras de la Perestroika, 

lo• EEUU y la URSS 1irmilron al primer acuerdo on h historia de 

11 era nuclaar para desmantelar los misi le• d• corto y mediano 

alcance empl•ados en Eurcpaa et tratado CFE de 1990, (229). La 

URSS •• ccmprometh uni tataratment• 1. destruir 11 capacidad 
militar d• mllH d• 

226.- Brzulnskl, op. cit. p. 276, 
227,- Kaufman, Rob•rt, 11 Democracy, 11orality and the naticnal 
int•rest 11

, Strat•qic R•viaw, sprinQ 1992. Vol, )()( 2, . US 
Str•t•Qlc lnstltute, p 32, 
228.- Cronin, Patrick, 11 Perspectiv•• on Poticy and Strate9y 11

, 

Str1t11oic Review , sprlng 1992, vol XX 2 1 US Strate;ic lnstitute, 
p 77. 
229,- Cfr. Woahrel, St•ven, 11 Th• End of the soviet Union an.:i lt• 
lmplications for th• USA", CRS B1vi1w, the .Library o1 the 
cona re•• 
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tanques, artillerla y otras piezas de equipe y a. reducir las 

fuerza'li convencionales soviéticas incluso al interior del pats. 

También el tratado evitaria que cualquiera de las dos naciones 

c:oncentrara sus fuerzas de manera tal que amenazara a §US 

vecinos. 

El tratado m.tis importante y ambicioso fue el START I firmado 

por la URSS y EEUU en 1991. La fln•I idad da H\R tratado ... I• 

r•duc.ción en iguales, de las iirtnas ofensiva& estratégiClj¡ d• 

ambos pal seo <230), 

D.spués del golpe de Ago,.to de 1991 1 la agenda de In 

relaciones se modificó 'fiansiblementei en lugar da subshitlr el 

deseo de contener el posible r1tsurgimiento del poder militar 

sovt•ttcot renacieron nuevas preocupaciones como r•sul ti.do del 

desmembramiento da 11 supuesta Unton; un1 d& el las es ta 

po1ibtlidad de que 98 manifieete una nueva prolif1u•ación nucl•ar .. 

La probhtmatica e¡e a9rava porque adtrmá; de que ahora las 

EEUU tienen que tratar con l~ pai••• dif•r•ntes, 4 dv •llos son 

pai••• con capacidad nuclea.r con Mlsl!H Balhtlcos 

lntercontinentales. emplazado• •n 'loU territorio < Rusia, Ucrania, 
Bi•lorrusia y 

au;ust 1992, pl1 Rosas, Ma Cristina, "La fra9menta.:Un del poder 
militar sovt•ttco y lo• compromisos internac.tonales de la CEl 11

, 

R1vi1t1 de R1l1cian11 lnt1rn1clon1les !4 1 FCPyS, U.N.A.M. 1 abril
junio 1992 1 p37 y ... 
230,- Cfr. !bldem p 38 y 39 
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KazakhsUn¡ 3 de ellos -las repl'.ablicas b.lltic11s- est.in 

completamente separadas de las politicas implementadas por la CEI 

y, finalmente porque todas las repó.blicas qua integran la CEI, 

mls las Biilticas, m.is Georgia necesitan ayuda económica para 

poder efectuar un tr.insito hacia el capitalismo más o menos 

productivo, o que no implique inestabilidad al interior de estos 

paises como se ha mencionado ya. 

Al parecer, la tan anhelada "destrucciónº del "Imperio del 

M1l 11 ha provocado mayaras problemas de los que resolvió. Por 

eJemp lo ••ta la ya citada cuestión dal control de armas 

estrat9gicas1 aunque hli repóblicas que tienen armas 

astrat•glc•• (2J1) han 1cord1do mantener el control d• estas bajo 

el poder de Rusia, Ucr1.ni1 ha manifestado ciertas discrepancias 

11 respecto, quizl porque ha consid•rado que el arsenal atómico 

•• un baluarte que se tiene para poder n•gociar dignam•ntv con 

Occid•nte y poder obtener, tanto ayuda económica, como garantías 

de ••Quridad frente a una posible ac;,resiOn de Rusia. C2J1 > 

231.- Cfr. Nelan 1 Bruce, "Fi;htinQ off doomsday 11
, I.im.K., June 28 

1993 1 pt2. Belaru• tlen IOSOO 1CBl1'•• l<azakhstan, 11000, Rusia 
13000 y Ucrania 10000. 
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Tambt•n el temor de que Ucrania, Kazakhstan, y Belarus opten 

por la compra-venta de armas nucleares entre el las, agrava el 

problema de la proli1•r.i.ción nuclear horizontal y vertical, lo 

que tambi•n incr•mentarta la desetabilización del orden 

i nternac lona 1. 

Finalmente est.tn los intere!ii&6 que la OTAN mantiene en la 

CEI dado qu• si se llegara a producir una confront11ción entre los 

Europ•os Occidentales y los rusos, ••tos &iguen t•niendo una. 

capacidad militar que podrh d.w.Ai.r la seguridad eurcp••· A •sto 

hay que volver a aunar el problema de la diseminación d•l poder 

estrat•gtco de la UASS •n hs diversas partes inte9r1nt•• de la 

CEI. la OTAN tambl•n tiene gran inter•• en el futuro de las 

.flohs •strat•gtcas emplazadas •n Sevaromorsk <Flot1 del Norte>, 

Kallnlngrado (flota del BAltlco>¡ en Sevutopol (del M•r Negral, 

"" Daku !Floto del mar Caspio> y de V1ldlvostok !Flota d•l 

Paclflco), 

AunQu• la OTAN stgu• siendo un foro orc;¡Riniudo pan la 

discusión d• los probl•ma• da ~eguridad en Europa, h• repllbltcas 

pudieran ver a la Conf•r•nci1 para la SeQurtdad Europea como un 

foro mAs adecuado par.i la solución d• controversias. Ello 

impltcaria que la influencia dR loa Estados Unidos y su pres•ncia 

en Europ• aa podria v•r mermada. 
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Los problemas de los foros internacionales han propiciado la 

intensificación de las relaciones bilaterales y la concertación 

regional. Por ejemplo, el 15 de mayo de ¡qq3 Rusia., Kaza.khst.in, 

Uzbekistiln, Turkmenist.in TadJikistiin y Armenia, firmaron una 

alianza da defensa.. Los liderets de hs repóblicas asU.tica• se 

han reunido para discutir ciertos Asuntos de carácter econOmico, 

y sus pai•e• han conformi1do la Organización de la Coop•ración 

EconOmica que incluye a P1ki•t.l1n, lrin, Turquta, adema.u d• las 

repUblicats irabes que inteQraban a la URSS. Ucrania y Belarus 

tratan tambt•n de &Kpandir su5 lizos con el 11 TrU1ngulo d.• 

Vi••ca•rd 11 que incluya a Polonia, Hungrla y Checoslovaquia. 

El factor clava que promueve la cooperación •ntre las 

repllblica• es el eco.nómico, pu•sto que aunque el Estado sovt•tico 

•• ha colapsado h d•pendencia econ6mica que etst• forj6 •igue 

ewistiendo entre •lh9. 

TendrAn que pasar algunos •Ros antes d• que las eK

rep6bltc1• •ovi•tica• puedan r•••tructurar 11u corn•rcio de acu•rdo 

101 mercado• occidentale•, y mientra• .tanto, la ayuda de lo• 

EEUU o de la CE podrla alt•rar el panorama d• lnte;racUn y lo• 

endeble• lazo• qu• unen a la Comunidad d• E•hdo1 Independi•ntes. 
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Hubo una vez un rayo que cayó dos 
veces en el mismo sitio; pero 
encontró que ya la primara habta 
hecho sufici•nte daño, que ya no 
era necesario, y se deprimió 
mucho. 

Au9usto Monterroso. 

la presente i nvest i91c i án ha eMpue&to di versos puntos 

aconsider.1.r para pod•r analizar la naturaleza del nacionalismo 

como un sujeto da la relaciones internacional1u¡ contemporAneas 

que ha cobrado un nuevo papel protagénico al ••r él •l motor 

impulsor de mucho1 de los cambios que han redelineado la faz del 

mundo de fin de 1i9lo. 

A pesiar de la gran importancia que el elemento demogQrAfico 

de la estaticidad 1 o sea la naci0n 1 tiene para al estudio d• las 

relaciones inter11actonales, son 96}0 las ciencias de van9uardia 

las qua consideran su subjetividad. Por lo tanto urQe una 

r•visUn minuciosa de la importanclBa y funcionamiento d• loa 

•u jetos no estah 1•• para podar hacer qu• las Relaciones 

Internaciona l••t el Derecho Internaciona 1 y 11 Pol 1 tic a en 

;•n•r•l 1vanc•n con los tiempos moderno y puedan ofrecer una 

lnterpr•tación v•r•z de la realidad mundial. 

( 
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Es precisamente el papel tan anacrónico qu1e desempeña lka 

nación dentro del Derecho Internacional Tradicional, ast como la 

sobreponderación de otros elementos del Estado como el poder y el 

tliilrritorio, los que ponen en tela de Juicio principios 

tradicionales que el Derecho y la práctica Jurtd ica 

internacionales han conferido a la nación. T.1.l es el caso de la 

autodaterminación de los pueblos, y del supuesto derecho que 

tienen hB naciones, que conviven .il interior de un Estado-nación 

con el que no se sienten identificadas, de separarse y erigirse 

como un Estado-naciOn aoberano si ast lo desean. 

Esta derecho a la sacasión siempre va a estar condicionado 

tanto •n su otorgamiento como mn tiU pri.cttcidad al reconocimiento 

de la comunidad internacioni.l, aó.n cuando los Estados-nación 

•Mi•ten d• factg. •sti. situación es en parte la causante de 

muchos d• los· conflicto-. •tnlco& que tienen lo& paises 

culturalmente het<1rog•neo9. Estog conflictos son tra tadoii 

normalmente como una anormi.lidad dentro del modelo de Est•do-

nacional tradicional y por ello se trata de combatir dicha 

"i.nomalta'1 por medio del modelo inte;racionista que trata de 

amalgamar a varia• entidades nacionales distintas bajo una misma 
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idea de nación, fundam•ntada •n el•mentos p•icolágico•. El 

resultado de tales pr.\ctícas puede a.preciarse a h luz de lo5 

acontecimiento5 reci•ntes, y un ejemplo'prjctico ••rh, el casa d• 

la Unión de RepOblicas Socialistas Sovt•ttcas. 

A este respecto y de a.cuerdo con lo e>epuesto la URSS trato 

de homogeneizar a una población multinacional, resultado de una 

politica eicpansionista llevada a cabo durante la.rgo tiempo, bajo 

un r•gtmen autoritario que encontró en el Internacionalilimo 

Proletario un pr•teMto idealista perfecto para poder Justificar 

h1 represión de 111s eKpresiones nacionales minoritarias, puesto 

que en los modelos integracionistus, son las naciones 

mayoritaria• las que terminan por imponerse a h• otra•nacionvs. 

La ausencia de una conc•ptualización concr•ta de las id••• 

da nación y nacionalismo d•ntro delo Mar>Cismo, condujeron a ••tas 

a ser dos mAs da los concepto• marxistas Adaptados a la raalidad 

sovi•tica 1.d•mAs da pro11ocar una ;ran confusión •n lo!i t6rminos 

jurfdtcos que daban cu•rpo almodelo f•deral so11t•tico. E•t•, no 

conformó 1 un Est1:do-N1ción sino a un •i•t1tm.1. f•deral IY.1. 

Q.i..D.1.C1a.1 que se presentaba haci3 liill exterior como un mod11lo 

integrador d& la multtn1cionalidad, pero que al int•rior, por lo 

meno• en cuanto se 
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refiera a la cuestión nacional, no sa diferenciaba mucho de la 

presión que al Zar 11Jercta sobre los habitantes de los 

t•rritorio• conquistados, o sin ir mis lejos, de la presión que 

eJerchn lo• paisas imparta l ishs &obre sus colonias. 

Tal situación no podh. Q&t1t1r otra cosa mis qu• una 110111 de 

pr11sUn 11 en lugar del anhelado crisol de n•cional idad•• o t!ll.1i.!lSl 

esl· 

Cu~ndo al proce•o de raestructuract'6n de Perastrotka y 

Glasnost propicU qua las nacton•• qua form1.ban la URSS buscaran 

la autonomta, alri¡unas da ella• pu;naron por separarse de la 

un un. 

la cua•tión principal da asta problamltica y qua fu6 

detallada en asta trabajo•• qua 1 

• Al no habar una conceptual tzactón clara dal concepto da naciltn 

dentro del Modelo federal sovt•tico, e1 dificil calificar coma 

naciane• a h1 entidad•• que formaban la URSS. 

• Taf!!poco padrla•o• calificar de "••ce1Un'' JurtdicH••nt• 

hablando a 11 ••paraciOn de entidad•• que no conformaban .un 

Estado-naciOn. Expre1Un d• •sto •• que la constitución de 11 

URSS contemplaba la 
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veparaciOn de la Unión pero al nunca haber establecido los medios 

a través de los cuáles ésta podria ! levarse a cabo, cuando se 

suscitó, la "solución" fué la represión y la nue11a r&dacciDn de 

h. constitución fundamentando nuevas concesiones,.. las repll.blicaoa 

en materia d& autonomia. 

* Como h. conservación de la integridad territori1.l es un 

principio universal del Derecho Internacional, la secesi6n no es 

posible desde el punto de vist1. Juridtco. si a esto c;e suman hs 

m(tltiples pérdidas que los centros de poder tendrhn si ésta se 

efectuase, podemos comprender el porqué de la continua negaciDn 

de la. independencia que se hace a ciertas entidades separatistas. 

El caso de la URSS no fué la eHcepción, y al parecer 11 solución 

fu• el s&p.trarse masivamente, desap.trecer la Unión y después 

volver a unlrst.: por medio da lazo¡, económicos para poder .lograr 

qu• las débiles ent 1 da des, 1 ne>epertas pol f t te amente, que 

alcanzaron la ind1rpendenci8a puedan protegerse de lo¡, in~areses 

astratégicos que la comunidad internacional sigue teniendo en 

ellas. 

Finalmente, •• obvio pensar que los probl•mas nacionales 11.::i 

terminan una vez que s• logra alcanzar la ind•pendencia. Hace 

falta r••olver los problemas de reivindicaciOn territorial y lo• 

que tien•n su fondo en rencor&& históricos, m4ris que en cuestiones 
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políticas. De este modo, la CEI, ni ha solucionado los 

problemas nacionales y si est~ gestando nuevos, puesto que sólo 

ha puaste 11 vino vieJo en vasija nueva". En otras palabras, h 

URSS no fué nunca un Estado Nación, Las entidades qua la 

formaban se separaron, pero no del todo y una vez que alcanzaron 

su 11 1utonomh. 11
, 'ii& volvieron a unir para poder sobrevivir 

solucionar Juntas los problemua heredados da la convivencia 

dentro de la Unión - •obre todo lo• problamas económicos 

heredados d• la URSS-. Asi la secesión real no ha e>Ci•tido y 

•ólo •xistirA •n funcUn de la conveniencia que esta represente 

para la definición del nuevo orden mundial. 

!.a raviaión de conceptos quíl ante• parecian doom•• d• ft 

dentro del estudio cientd• l•• relacione• internacional•• es 

•ntonc•• una nece•idad imperiosa. Tal revi•ión ne• ti•ne que 

llevar forzosamente la proposición de alternat1Ya9 a lo• 

Aunqu• no •• puede optar por formular "receta• mi9icas 11
, 

puede concluir•• que una de 1•• po•ibl•• •olucione• al problema 

del r•conocimiento a la ••cesiltn •• la redefinlcldel concepto de 

autodeterminacU~n de lo• pueblo•. 
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L• cuestión est.1 en determinar cuando se podria invocar 

la autodeterminación de los pueblos en el sentido tradicional de 

término SOBERANlA, o redefinir un nuevo concepto: el de la 

dat•rminac:Un de los pueblos de acuerdo a los intereses de la 

soc:i•dad internacion.1.l. 

En cuanto a los conceptos de secesi ltn y reconocmientó, se 

puada afirmar que tendr.t.n que ser revisados a la luz del concepto 

de conciencia nacional 1 de manera que la nación si empra sea 

•lamento anterior al Estado y no viceversa. Asi el leit moti.f de 

tas pol1ticas nacionale!ii no ser.ti amalgamar hs divisiones 

rachles o culturales baJo un idealismo, sino dar a cada entidad 

nacional el Jugar que le corresponde de acuerdo al federalismo, o 

permitirles una vida polftica independiente. Por supuesto que 

t•l 1.ltern1.tha refleja •l idealfsmo politice con el que se 

maneJa el d•r•cho internacional, y no el realismo que impera en 

la sociedad tntern1cion.il, pero podrta al meno• resolver .ilgunas 

de las problemAttcas que se present.in al adentrarnos en el 

laberinto terminolá9ico que implica estUdt1r tales conceptos. 

Finalmente, en cuanto al futuro de la Comunidad d• Estados 

Indvpendiente1 resta decir que no se puede pensar en una 

vwrd1dera reestructuración de los Estados-nación que surgieron 

de h URSS 
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sin que se redefinan los conceptos anteriores y sin que se 

solucionen los porblemas económicos 1 ya que la independencia 

económica es indispensable para que se pueda vivir autónomamentR, 

por lo menos de acuerdo a los conceptos tradicionales de 

soberanta ilimitada y de autonomia de los pueblos. 

El estallido de la violencia motivada por los problemas 

naciorales también responde a la terdencia de homogeneizar al 

mundo con patrones culturales globales requeridos por el 

global ismo económicos. Habr~ que tener ésto en cuenta cuando se 

contempla el exacerbamiento de la v1alencia nacional en los 

paises que tratan de transitar del modelo de economta 

centralmente planificada hacia el libre mercado. También tiene 

qua tenerse en mente ruando se habla de los paises altamente 

desarrollados que tampoco son homogéneos en el a5pecto nacional, 

puesto que todo ello nos pudiera indicar que la relación entre 

los movimientos nacionalistas y la Gituacián económica es 

determinante en el reordenamiento de la estabi l ldad 

mundial. Los problemas que trao consigo el nacional tsmo no &e 

1c1bArAn sino hasta quu la nación, y todos los entes no-estatales 

BR conviertan en sujetos activos del estudio cientifico de las 

r•lAcion•• int•r"estatales" 1 y •u papel activo ¡¡e tome en cuenta 

para l• reformación de dicha estabilidad, y las relaciones 

tnt•r 11 nAcionales" sean ••o en realidad. 



SIGLO XVI EUROPA EN EL 

11 A P A 



MAPA 11 

LOS ESLAVOS ORIENTALES. 

-· 



11 A p A 111 

110Vll11ENTOS SECESIONISTAS 

' \}-......,....,. ¡~ 

t?~., 
~ .. '""· 

o l 



l't A P A IV 

11 THE HEARTLANOº 



l.- Escudo Fino escandinavo 
2.- Gran Planicie Europea 
3. - Oepresion Turania 

M A P A V 

4.- Tierras baJas de la Siberi11 
ti.- Monta••s lle Asia Crmtral 
6. - Tiert·as fil tas dP. k·Uakh~tan 
7.~. rtorr.r1.s biitHE. 1:19 Stberia dP.l Not··-L· 
8.- Mrn¡pta CIR SH1er1a Central 
9.- Montasns dei t.:. SibE»r1;¡ (fri.~nt:el 

1 



11 A P A YI 

"z o N A s e L 1 ,, A T I e A s D E L A u R s s. 

A.- TUNDRA. 
B. - BOSQUES 111 XTOS, 
C, - CON !FERAS 
D, - ESTEPA CON BOSGIJES. 
E.- ESTEPA 
F,- AR!DO 

1,- CAUCASO 
2,- URALES. 



RUS DE KIEV 
lt A P A VII 

1 ;- VOLGA 
2,- COLONIZACION DE POBLA~ION MIXTA. 
3., - LA RUS DE KIEV 1054. 



MOSCOVIA 

¡,- .VQLGA 
2 ' -- YE1~flEI 
3·- MOSCU 

MAPA VIII 



RUSIA EN 1801 
M A p A IX 



M A P A X 
PUEBLOS BALTICOS 

1.- FINESES 
·:'. ESTONIOS 
,, - LETONF.5 
4,- L ITl!ANOS 
'."i. - CAREL!OS, 



M A P A XI 
ESLAVOS DE LA FRONTERA OCCIDENTAL 

1.- POLACOS 
:z. - BIELORRUSOS 
3, - UCRANIOS. 



11 A P A XII 

RUMANOp, LA BESARABIA V LOS TARTAROS DE CRIMEA. 



MAPA XIII 

PUEBLOS DEL CAUCASO 

1.- Georgia 
2.- AbJazir:i 

3.- AdJaria 
4. - Os:;et ia del Sur 
5.-· Armenia 
6.- Azerbaidj;m 

7. - Ni)j ichev.;n 

8.- Nagat·ni-l(arabaJ. A.- MAR 
9,- Oajuston <Lak, NEGRO 

avarcs, lesghy, irnmU·os 
tabasar~n, Oarghi n) 
10,- Chechano-Ingushes. 
11.- Ossetia del norte. B.- MAR 

CASPIO. 
t?.- k',1bard1m ~-Balkart 
13.-· CherkL•c:.es k.arachai 
J4.- Adiguesia. 



11APA XIV 
P U E B L O 9 R 1 B E R E N O 9 D E L V O L G A. 

l. - BASHK 1 RES 
2. - UDMURTOH 
3, - TARTAROS '•r: KAZAN 
4,- MA~·[S 

5, - CHUVASHES 
6, - toORDV!NOS 
7 ;- r-ALMUCOS 
B. - ALEMANES .DEL VOLGA 
9,- VAZA~flOS 



l'IAPA XV 
LOS PUEBLOS SIBERIANOS 

1.- NENETS 
2.- COMIS 
3, - PERMIAKOS 

4.- MANS! 
5, - FAMALO NIENENTS 
6.- TACMIRS 
7,- F.:VENKOS 
B.- YAKUTOS 
f;>,- CHU3KOS 

10,- KORIAl<OS 
11.- BURIATOS 
12. - TUV!NIOS 
13.- JAKAS:;ros 
14, - AL TAi 

í 



•.•-·"H"""\"r·"•"'"'"r":•••·· 

11APA XVI 

LOS PUEBLOS DE ASIA CENTRAL 

1.- KAZAJOS 
2. - KARAKALPAKS 
:S, - TURKl1ENOS 
4.- UZBEKOS 
5.- TADZIKOS 
6.- KIRGUIZIOS 



M A P A X V I I 

UNIDADES ADMINSITRATIVAB DE LAS NACIONALIDADES DENTRO DE LA URSB 

t.- ARMENIA, 2.- AZERBAIDJAN, J,- SELARUB, 4.- ESTONIA. 
S,- GEORGIA &.- KAZAKHBTAN, 7,- KIRGHITZIA. B.- LATVIA. 
9,• LITUANIA. 10,- MOLDAVIA, 11.- RUBIA. 12,- TADJIKIBTAN, 
13,- TURKMENIBTAN, 14,- UCRANIA IS.- UZBEKIBTAN. 
16.- ABJAZIA, 17,- SABHl<IRIA. 19.- BURIATIA, 20.- CHENIA• 
INGUBHETIA. 21,- Cf'UVABHIA 22,- DAGUEBTAN 23.- BALKARIA 
24,- l<Al.11Ul<IA 2S.- KARAPALPAKIA. 2&.- t<ARELIA 27,- KOMIB 
28.- 11ARIB 29.- 1'1AROVIN9 30,- NAKHICHEVAN 31,- SEVERO OBBETIA 
32,- TARTARIA 33.- TUVINIA 34,- UD11URTDB 315.• VAKUTOB 36.- ADVGE 
37,- GORNO-ALTAV 38.- BAOAKHBTAN 39,- KARACHAV. 40.- KHAl<ABB 
41.- NAGORNO-l<ARABAJ 42.- EVREI 43.- IUGO 099ETIA 44.- AGA BUNJAT 
4:5.- CHIJKCHI 4&,- EVENKI ·47,- KHANTI MANBI 48.- KOMI PERMVAK 
49,• l<DNJAI< 150.- NENETB :51.- TAIMVR :52.- UST ORDA. :53.- VAMALO 
NENETB, 

i 
1 

º1 



¡·,. - KALININGilADO 
;,, - t.ITIJANJA 
c.- 1..EíiJNIA 
O.- ESTONIA 

H A P A XVIII 

RUSIA 



1. - OCEANO ARTI ca 
2, - MAR BALT ICO 
3, - MAR NEGRO 
4,- MAR CAoF'lO 
5,- OCEANO PACIFICO. 

M A P A XIX 



11 A P A XX 

E S T O N 1 A 

GRAN05 ' PESCA 

VEGETALES 
, 

Tf.XT!l. ... 

MADERA .. 

INDllSTF.'JA F•\l f'tE.NEh'AL 

PESCA e( 



GRANOS 

GANADCl VACUNO 

INDUSTRIA EN GENEF'AL 

PESCA -C 

1.1\UUlt.li\t"i'IA ~. 

H A P A XXI 

LATVIA 



ENERG 1 A NUCLEAR 

PESCA 9C 

GANADO VACUNO ..,. 

INDUSTRIA 11ADC:RERA 

INDUSTRIA L 

M A P A X.XII 

LITUANIA 

GRANOS ' VEGETALES ' 

~· 
CARBON • 

PETROLEO V GAS Nl\TURAL 

I' 

J 



M A P A XXIII 

UCRANIA 

MISILES BALIBTICOB INTF.RCONTINENTALEB EMPLAZAOOB & 
ENERG 1 A NUCLEAR 

GRANOS ' 

AGR l CULTURA 

GANADO ){f 

CARBON Y HIERRO •. 

INDUBTR.IA -• 
HIDROELECTRICA ... 



M A P A XXIV 

BELARUB 

MISILES BAL!BTICOS INTERCONTINENTAL~S 

INDUSTRIA MAOE~ERA 

GANADO VACUNO ... 

TEKTIL • 

METALMECANICA <ll:J 

., VEGETALES , 



A G R , 



MANGANESO Cll 

HULLA • 

ALGODDN ~ 

1,- ABJAB!A 
2, - ADZHAR!A 
3, - OSSETI A DEL SUR, 

f'I A P A XXVI 

GEORGIA 

GANADO ... 

i;EREALE~ ~ 
INDUSTRIA 
H!DROELECTRICA 



AGRICULTURA • 

GANADO OVINO 't 
COBRE-BAUXITAS 8 
MOLIBDENO 

H 1DROELECTR1 CA 

M A P A XXVI 1 

A R M E N 1 A 



M A P A XXVII! 

AZERBAIOJAN 

t 

MEr~LURGIA "~ PROCESADORAS DE Q 
!lUIMICA l¡J 

PETROLEO 

MADERERAS • PETROLEO a J 

GAS NATURAL a HIEHRO " ..& ALUMINIO Al TERMOELECTR 1 CAS 

HIDROELECTRICAS .& PllERlOS 
~ -y' PESQUEROS 

GANADO CARN 1 CO-LACTEO 

CULTIVOS i;fl l:F.Rf!AI ES 

-



ENERG 1 A NUCLEAR ti! 
IBl1C t10111LEB • 

11APA XXIX 

R U S 1 A 

1 Bt1C Et1PLAZADOB • A... 

INDUSTRIA MADERERA ..,. 

HIDROELECTRICA "' 

PETROLEO l 
CARBON • 

HIERRO A 

NIClUEL ORO -

AGR 1 CULTURA ~ 



M A P A XXX 

. K A Z A J S T A N 

METALURGIA 

REFINACION DE PETROLEO t 
MADERERAS , ~ 
TEXTILES dlil 
ALIMENTOS ~ 

PESClUERIA ~ 

HIDRDELECTRICAS .. 

GANADERIA • 

MAIZ • 

ARROZ ,, 

MAQUINARIA 

ClUIMICA 8J 
MATERIAL DE 
CONBTRUCCION !I 

TERMICAB 

ENERG 1 A NUCLEAR 

SERICULTURA ~ 

TRIGO f 
GIRASOL @) 
TABACO ¡{/ 



M A P A XXXI 

UZBEKIBTAN 

CONSTRUCCION DE MAQUINARIA @Lf 

' INDUSTRIA LIGERA ... 

REFINAC!ON DE ~ETROLEO n 
CENTRALES TERMO E HIDRDELECTRICAS ~ 
PETROLEO a 
GAS i. 
MINERALES V COBRE • 

MDL.IBDENO fy1 
GANADERIA ~ 

( 

. !lUIMICA ' 

ALIMENTARIA ~ 

~~~~~~LES 1: 

HULLA • 

CAR BON 
LIGNITDSO • 

AGRICULTURA ,,.. 



M A P A XXXII 

T U R K M E N I A 

SIDERURGIA • 

REFINACION DE PETROLEO j 
GUIMICA .. 

PROOUCCIDN DE ALFOMBRAS fm 

ALGOODN 9 
GAS i 

CONSTRUCCION DE 
MAQUINARIA 

ALIMENTARIA ere 
GANADER!A 'f' 
PETROLEO 

' 



M A P A XXXIII 

TADZHIKISTAN 

METALES NO FERROSOS ,,¡Ji 
ELECTROELECTR !CA lili 
ABONOS MINERALES ~ 

SEDERA • 

GAS NATURAL í 
HIDROELECTRICA .. 

ZONAS DE CUL TI va ' 

MAQUINARIA ~ 

QUIMICA ' 

ALGODONERA "" 

PETROLEO A 
LIGNITO 8 

AGRICULTURA 



M A P A XXXIV 

KIRGUITZIA 

CDNSTRUCCIDN DE MADUINARIA 'i:.f 
INDUSTRIA LIGERA 111!11 
HULLA • ,_ 

PETROLEO a 
GANADERIA -V-

ELECTRDTECNICA 

HIDROELECTRICA 

LIGNITO. 

MANANTIALES ' 

CER~ALEB ' 



M A P A XXXV 

INDUBTRIALIZACION 

4.- CHERNOZEM CENTRAL 
S.- VOLGA 
6. - CAUCABO OEL NORTE 
7.- URALEB 
B.- BIBERIA OCCIDENTAL 
'l.- SlBER!A ORIENTAL 
10.-LEJANO ORIENTE 
11.- OONETSK ON!EPER 
12. - SUROCC !CENT AL 
13. - SUR 
!4.- BALT!CO 
1 S. - TRANSCAUCAS l A 
16.- ASIA CENTRAL 
17. - KAZAKHBTAN 
IS. - BELARUS 
1'1;- MOLOOVA 

PORCENTAJE OEL PNB CE LA 
135-14'1 

75-BI 

41-6'1 



RUSO • 

LETON • 

BIELORRUSO ~ 

M A P A XXXVI 

GRUPOS L 1 NGU l BT l COB 

UCRAN!O 1:.5§ 

ESTONIO~ 
TURCO ; 



M A P A XXXVII 

ZONAS AGR!COLAS 

. LECHERIA V PORCJt:lJL TURA lil 
GRANOS a 
GRANOS V GANADO iZ;l 
TE V FRUTAS o 
ALGODDN l!!I 
GANADO MVCIR V TR l GO e;:¡ 
TUNDRA ~ 

TAIGA. 

CULTIVO E) 
OE PAPA V 
VERDURAS 

TIERRAS ~ 
SECAS 

MDNTMAS • 



li ·jl 
.1 j1 
3. 1! d •l §! E• 
! .! fi la 

!L.JL.L!L IJ __ !__Jj_fL 1\. _I~ _ _,, __ _ 

FORMACIOH DE LOS ORGAHOS MAXIMOS DE PODER 
DE LA U.R.S.S. 

:¡ 
~~ .. ~ . ~ 
t.g 
u 

SEGUH LA COHSTITUCIOH DE 1924 

CONGRESO CE LOS SOVIETS 
CE LA U.R.S.S. 

:; ... .:: ·? H .q ·! j :~ lg ~. .~ .. : 
.i~ E• .... & •• -,, "· aH .g• 

~~ .g" ¡! i !~ ~j 
t t" t" u-1 u-1 u u-3 

li 
.9 l 
.g. 

¡: 
u 

i 
1·& 

~ ·1 -!j 
! .a .g; 
1>.:: ¡.g 
Jj g 





DIDL llJllRAFIA 

Accioly, Hi ldebrando 
Tratado de Derecho Internacional Pí&blico, 
Instituto de Estudios Poltticos 1 DIANA, Madrid 1958. 

Aa ron, Ra ymond, 
Paz y Guerra entre las nacíon•s, 
Al unza editorial, Madrid 1985 

Asimov, Mohamad, 
Tadzikhi .. tan, 
Novost i, 1987 

Akzin 1 B•nJamin, 
Estado y Nación, 
Fondo de Cultura Económica, M•xico 1983. 

Barberis, Jul lo, 
Lgs 1uJeta1 dtl D1r1cho Intern1cign1l Actual, 
T1cnos, Madrid, 1984 

Basave FernAndez d•l Vallv, Agusttn, 
T1orl1 d1l Estado, 
Fundación de Filo&ofh. Politica, JUS, Madrid, 1985, 

Bauer, atto, 
La cu11t1 ón de J1s nac iqa1 lid1d11 11 1pci1ld1mgcr1c it, 
Siglo XXI 1 l11blco, 1979 

Blaler, S1weryn 1 
1=._q_g prim1rg1 1uc11gr11 de Sta 1 in. 
Fondo d• cultura EconOmica, Nxico 1997. 

801h, Carlos, 
La b111 dt 11 ogl Uica 1Mt1ripr 11t1dunid1011. 
UNAl1 1 1986 

Bradi•, Btrnard 
Gu1rr1 y Pql ltica. 
Fondo d• Cultura •canó1111ica, Nxico 1978. 

Bro11t, Juan. 
lPprgyt d11apar1cU la URSS? 
Grl Jaiba, NKico 1992 



Bruha t, Jean, 
Histgrit dt la URSS, 
Villalar, España, 1977. 

Brzezinaki, Zbigniew, 

BIBLIOGRAFIA 

El Ju•oo estratéaico. 
Planeta, Buenos Aires, 1988. 

Burton, J.w. 
Teoria Gem11ral de las Rplaciones lnternacional1s, 
Facultad de Ciencias Poltticas y Sociales UNAM, 1986 

C1.rr, EH, 
Lt reyolucl.On rus1. da Lvnin a Stalin. 
Fondo de Cultura Económica, M1hico, 1988 

Celerier, Pierre 
G1opolttica y G1ow1tr1twaia, 
Plvamar, Buenos Aires, 1983 

Chabod, Federico, 
La id11 d1 nación. 
Fondo de Cultura Económica, 1987. 

Conquest, Rob•rt, 
Sovitt Natignal Policy in Practict. 
Th• Bodl•Y Head, London 19b2 

Con1titución Fund1m1nt1l dw 11 Unión d1 R1póblicas S9chlitt11 
Sgviéticu¡ de 1977 

Cro11m1n, R.H.s. 
Biografta dtl E1t1do Modtrno, 
Fondo d• Cultura Económica, Mdco 1986 

Oashdamt rov, Af rand 
Az1rb1idJ1n, 
Novo•ti, f1oscQ, 1987 

D• Bla• Gu•rrero, Andr••• 
N1cign11icmo 1 id19loai11 Rolitic11. 
Espasa Ca lp•, l11drld l '184 

D•l P•án, Lor1nzo, 
G1gpolftic1 y G•g•1tr1t1gi1. 
At•n•o, l"'l•JCtco 198S. 



BIBL IOGRAFIA 

Oeutsch, l<arl, 
La13 naciones en crisis, 
Fondo da Cultura Econámica, 1991. 

Oenisov y Kirichenko, 
Derecho Constitucional Soviét1co, 
Editorial en lenguas extranjeras, Moscú, 1959. 

Oiaz Pohnco, Héctor, 
La cuestión étnico-n1.cion1l, 
Fontanilmara, México, 1988. 

Dickinson 1 Edwin 
Cases and M1t1rhls on International Law, 
Brooklyn Tha foundation Press Jnc:, 19~6 

Di negar, Ca rol in• 
Some a1pects gf th• use of th~ r1cogni tion of new govprnments as; 
10 in1trum1nt of th1 US foreign pol icv, 
THESIS PH. D., Columbia University 1 19ó3 

Duch, Ju1n Pablo, Tello, Ct1rlos, comp. 
La Ppltmica 10 la URSS. La P1r1•trgik1 sti• a~os de1put1, 
Fondo de Cultura Económica, M•>ctco 1991. 

Escalona Ramos, Alb1rto 1 

G1opolitlca Mundial v G101conomia, 
At1neo' M•H i CD t 19~9 

Gorbachov 1 Mi Ja i1, 
il...§2lll., 
Sovitt R•porter Print&r in Graphica, Barc1lon1 1991. 

Gorbachov, Mi Ja 11, 
P1re1trgika 1 
Diana, f'f•Hico, 1990 

GuaJardo 1 Horacio, 
Gwoegltttca Ciwncit o Imp1r11i1mo, 
G•rniki, M•>etco, 1975. 

H91 l1r, H1rmann, 
T19rf1 dtl E1t1dp 1 
Fondo d• Cultura Económica, NHico, 1fi97. 

Hol•ti, Kalevi, 
lnt1rnatign1l Pglitic1 1 

Pr•ntlc• Hall, N•w J•rHy USA. 



DIDL IOGRAFIA 

Hoy, Don, 
Geggraf ia y Des;¡arrol lo, 
Fondo de Cultura Econ&mica. MéKico, 1988. 

lnternational Law V 2 
The Law of peace, Cambridge University Pre!is 1 1975 

Kennedy, Paul 1 
Auge y caida de las grand•fi ootencias. 
Plaza y Janés, Espa~a 1989. 

Kuznetsov, M. 
La ool ttica e1eterior dt la URSS. 
Progreso, Mosc(t 197' 

Len in, 
El Dtr•cho de las Naciones a h autgdeterminaciOn. 
Progreso, Moacít 1 1980 

Luttw1k, Edward N. 
Strategy. Th• looic of war and peac11. 
Th• bwlknap press, Harvard University Pr•ss, 1997. 

Lu1t1mburgo, Rolia, 
La cu11tión nacional v la autonomfa, 
Cuaderno• Pasado y Pres1nt1 81 1 Siqlo XXI, M•Nico 1979. 

Hadrid1jo•, Hat10 1 
La 1gnrij• d1 la P1r11trgika, 
Plaza y Jan••, Barc1lon1, 1999 

Haghroori and Ramberg comp., 
Glob11i1m y1. R111itr!h 
Westvi•w Pr•11, Colora~o, 1982. 

t1•idanik, Kiva, 
O• la P•r11troika al Gglp• d1 Estado. 
Nuestro Ti1mpo, f14o>etco, 1992, 

f"tarcu••• H1rb1rt, 
El marMitmp 1pvitticg. 
Alianza Editorial, Hadrld, 1984 

M•rmora, L•opoldo, 
El cpnc•pto 1oci1li1ta d1 n1cU1n. 
Cu1d1rno1 Pasado y Preliente 96 1 SiQlo XXI, M1hico 19Bb. 

Ml&nd1z Silva y Góm1z Robledo, 
D1r1cho lnt1rn1c lona 1 Públ ice, 
Instituto d1 lnves¡ti91cionas Jurfdicas, UNAM, 1980 



BIBLIOGRAFIA 

Merle, Marcel 1 

Sociologia de la.s Rah,cionps lnt1rna.cional1Ps. 
Alianz1 Universidad, Madrid 198b 

Meyer, Jean, comp. 
Perestroika I y 11. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1991. 

Moodie, A.E. 1 

Geography b1hind Pol 1tic1. 
Hutchinson University, London, 1961. 

NaJen!lon, .1 os6 Luis, 
Mar>Cismo y cu@stión n1cignal "" pl ppnsami1nto de B1r BoroJov. 
Cuadernos Pasado y Presente 83 1 Siglo XXI, M1hico 1979. 

Naef, w, 
La id11 del Ettadp 10 h 1dad mcd1rn1, 
Aguilar, E•paAa, 1957. 

Nawaz 1 M1 
Tht m11nina and rank gf th1 principl• of 1111 d1t1rmin1tign. 
World rul• of la.w 1 booklet series, Duke University 1 196' 

Novoa Monr11 l , Eduardo 1 
El d1r1cho como ab1tAculo 11 cambio 1gci1l. 
Siglo XXI, H••lco 1988 

Omurkulov, Kadir 
Kirghitzi1. 
Novo•ti, Ma•cú, 1987 

Ortlz Ahl f, Lor•th, 
D1r1cho 1 nt1rn1c ign1 l P4blicg. 
H1rl1, "'Mico, 1989 

O••orio, f11nu1l, 
Diccignarig dt Ci1nci1• Jyr&dic11, polttic11 y Soci1l1•. 
H•liHh, Bu•no• AlrH, 1974. 

Plano, Jack, Dlton, Roy, 
Diccignarig d• B1l1cigrw1 lnt1rn1cign1l11, 
Ll..,H, H*Nlco 1971. 

P099I, Glanfranco, 
Th1 d1v1loe•nt gf th1 mod1rn 1t1t1. 
Stanford Cal! fornla Unlv.r•I ty Pr•H, 1978 



BIBLIOGRAFIA 

Renan, Ernesto 
Qué es una nación. 
Instituto de estudios politices, Madrid 1957 

Rogger, Hans, 
National conciousness in the XVII century Russh.. 
Harvard Unversity Press, Cambridge Mass. 19ó0. 

Rosdolsky, Reman, 
Engels y el problema de los oueblcs sin historia. 
Cuadernos pa!Hdo y Presente 88 1 Siglo XXI 1 México 1989 

Rousseau, Charles, 
Der1cho Internacional Públ ice. 
Ariel Barcelona 

Seara Vazquez, Modesto, 
Dpr1cho Internacional Pi:..blico. 
Porróa, M•>1 i co, 1990. 

Seara VAzquez, Modas to, 
Tratadg Gwneral de la Oroanización Internacional. 
Porrl.'.11, 1974 

S1púlved1, Cé11ar, 
Dgrecho Joternacional Póbl ico. 
Porr{Ja 1 M1h:ico 1q60, y Porrúa M•>dco 1986. 

S1p1Hved1, César, 
La t1ori1 y la orActica del r1cgnoc imi•nto dp aobi•rno1. 
UNAH, 1974 

Sierra, Manuel, 
D1r1cho Int1rn1c ion1 l Público, 
Porrlla, 1'1•,cico, 1963. 

Silv1 Mich1l1n1, Jos•, 
Pgl&tica y bloquts d1 pedir. 
SIQIO XXI' M1!Mlco 1988 

Sinhv•ku, Andr1i, 
La Civilizaci+n Sovittica. 
Diana, MtMico, 1980. 

Sonntao H•inz, Rudolf, 
· El Ethdg 10 11 C1pit11l1nio Cont1mportn10, 

SIQIO XXI' Ht.ico 1981. 



BIBLIOGRAFIA 

Stalin, losif, 
El marxismo y el problema naciona t. 
Informa pronunciado ante el )( Congreso del PC de Rusia el 10 de 
marzo de 1921. 

Stalin, losif 1 

Sobrp la1 da1viacjonvt hacia «l nacionali•mp. 
Informe tJDbre la actuación del comité central pronunciado ante el 
XVI 1 Congreso del Partido Comunista de la URSS, 2b da Enero d& 
1930. 

Sumner, B.H. 1 

Una r1trohi1toria dt Rutia. 
Fondo de Cultura Económica, Mé><ico, 1985. 

Truyol y Serra, Antonio, 
~· 1gci1dad lnt1rnacional. 
Alianza Editorial, EspaMa 1q97, 

Tunkin, G, 
El dar1cho y h furrzf •O tl 1ist1ma internac:tgnal, 
Instituto de lnve1tigacion11• Juridicas, UNAM, 1989 

Tunkin, G. et. al. 
Curio d1 D1racb9 lnt•rnacignal Póblico. 1J, 
Progr1so Mo1cl1 

Verdro••, Altr1d, 
Dtrtchp Jnt1rn1cion1l POblico. 
Agullar, Madrid 19''· 

Villtnu•va, Javier, 
L1nin y 111 01c;ion11. 

R•vcluclon, l'ladrld 1987. 

Wa l lac• Robert, 
Drta•n11 dt Ru1la. 
Tll'IE-LIFE lnt•rnatlcnal, USA, 1974 

Wgrld Alm1n4g. Atl11 pf th1 world, 
G•org• Philllp, Ltd, London 1'l90. 

Va10Pol•laya, C. 
Ltt Ora1nh1cion11 1oci1le1 10 h UBSS. Prppr11c 10 11 ptft dt 
191 1qyiwS1, 
Proc¡r110,tta1cO 

Vazkull•v, ialy 
IyrkMnia. 
Novo• ty, 1987 



H!;MsRC!lRAF 1 A 

Almanaquit Mundial l99::S. 

Berki, R.N., "Sobre el pensamiento marx1sta y el probl•m• da las 
Relaciones lnternacionalai;" "" Revipta de Relaciones 
Int1rn1cionalw1 31 1 Facultad d• Ci1nci•• Politica• y Sochl1s, 
UNAM, 1n1ro-marzo 1984, p 15 y as. 

Burg, Staven, "Thlf Soviet Union's nationalities question 11
, 

Current History, october 1989 

Church, George, "Soviet Nuk11H1 on the loo•e 11
, TIME, december ló 

1991 

Cid Capetillo y Gonzalez Olvera, "Loa proce•os y los 1uJ1tos da 
la historia y l•• relaciones int1rnacionale1 11

, en R1vi1t1 dt 
R1lacion1s Intwrn1cionalp1 29, Facultad d1 Ci1nchs Poltticas y 
Sociales, UNAM, abril-Junio 1980. p 49 y ss 

CRS Revi1w, 1901to de 1992 

Cu1dwrno dt R1l1cign11 Int1rn1cion1l11 1, 
La P•restroika I, 11 y 111, 
Facultad de Ciencias Poltticas y social••, UNAM, 1991 

P•l Palacio dw lnvivrno t la P1r1strgik1, 
El Univ1r1al, M•Mico 1990 

Gonzilez Aguayo, L1opoldo, 11Geopolf.tica 1urop1a y 11tados tapón", 
en R1yi1ta dt Relaciqngi Int@rnu:ipnalv& 49. FCPVS 1 UNAM, 
s.ptlambr• -dlclambr• d• 1'1'10, p 24. . 

Gonziilez Sauz1, Luis, "Crt tict t lQunas concepcion•• 
cant1rnporAn••t1 de la r1alidad mundial", •n R1yi1ta dt Bwlacign11 
Internacional11 ;51, FCP y S, UNAM, p. 31 

Gutt•rr1z del Cid, Ana Teresa, 11 La URSS en l• Cu1nca del 
Pacifico", en R1vi1t1 de R1lacion11 Jnt1rn1cional11 42-43 1 FCPVS, 
UNAM, m1yo-dlcl•mbre d• 1988. 

HaJda, Lubomyr, 11 Th1 nationaliti•• problem in t:h1 Soviet Union 11
, 

Current Hi1tary, octob•r 1988. p 326 y 11 

La Jornada, d•l 19 d• Jul lo d• 1989 11 25 de mayo d• 1'1'13. 

l<ohan, John, 11 Br11kaway dancinQ", I.lt!i. march 1~ 1993 



HE!!ERllGl!AFIA 

Lóp•z Rivas, Gilberto, "El problema de las Nacionalidad•• en la 
URSS", Mt>eico lnt1rn1cion1l, mayo 1991. 

Mapa Poltt;co 1dmini1tr1tivg d1 la URSS, Novo1tl, 1989 

Me 1lli1t1r, JFO, "A • trillion wish lt.1t 11
, ~t dec1mb1r 7 1992 

M1yer, Micha•l 1 Kal iningrad, NEWSWEEK, s1pt1mb1r 16 1991 

N1hn, Bruc1, "Fighting Ooom'• day", Ill!E.t Jun1 28 199:5 

N1l1n, Bruce, "It th1 W11t lp1tnq Bu11i1? 11
, TIME mu•ch 16 1992 

Prpbl1m1 of Cgmmunitm 1 January-apri 1 1992 

Watson, Coliman 11t.1l, "End of an Empir1 11
, ~. 11pt1ntb1r 9 

1991. 

B1ytat1 de Relaclgnss Internacignalga 33-34. 
Facultad d• Cl•nclas PollticH y SocialH UNA", lullo-Dlci•lllbr• 
d• 1984 

R1yi1t1 dt Btl1cion11 lnt1rn1cion1lw1 51. Facultad di ci1nct11 
polltlcn y SocialH, UNA", abril Junio d• 1992 

Str1t1gic RtYitW• 1pring 1992 

IIE~OS NUEVOS 27 ·MQwc4 l'fü 

TIE~OS NUEVOS 31i.Mg1c4 1990. 

lllll1 HPt•mb•r 9 1 1991 

Il!li1 d•C•lllb•r 7 1992 

Uoq m•• una. dtl • d1 dicit!ftbt• da 19'2 al 30 d• meyg de l!U 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Marco Teórico
	II. El Caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
	III. La Secesión en la Unión Soviética
	IV. Conclusiones



