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lntrod11cci611 

Los hon1bres. dr.sdo tiempos 1omomorables. han sentido una vinculación 

profunda a las comunidades políticas a las quu han pertenecido. Esta 

vinculación ha sufrido cambios a lo largo de lu historia, ve que se he visto 

sujote a las concepciones culturales. v ol grado do desarrollo de los 

pueblos, tendiendo a ser fuortu en ius pueblos pr1m1tivos y más débil en los 

desarrollados. ya que en estos últimos se da la pertenencia a una vide 

pnvnda y la fidelidad a la comunidad abarca sólo 'as cuestiones públicas. 

En las c1vilizac1ones antiguils. la comunidad represenfaba el centro de la 

vida del cnu:tadano. 1nct11so la v:rH1 re11g1o'iil Por e¡ernplo. en la antigua 

Gr ocia cada ciudad posoia un Dios. Ahí lo que conocernos corno 

patriotismo un sent1m1ento de f1dehdad cívico rehg1osa. a las 

costumbres e 1nst1tuc1ones do cada ciudad. 

El sentimiento de fidelidad en ta Edad Ant1gu<1 va do 1;-1 mrtno del concepto 

de ciudadanía. Ser ciudadano en Atenas o en Roma equ1vaUa a tener 

derechos políticos que no tenían :os habitantes que no gozaban de tal 

condición; lo Que demostraba una situación de privilegio que podía 

mantenerse y crecer a la par del desarrollo mismo de la ciudad. Este hecho 

ligaba la suerte del individuo con el de la Polis do una manera radical. La 

derrota de la ciudad en la guerra s1gnif1caba grandes cargas económicas. 

esclavitud o muerto pura los ciudndanos. Los pueblos luchaban de una 

manera heroica contra los invasores no porque tuvieran conciencia de ser 

una nación o una patria. sino porque su elugia ontre ia vida v la libertad V 

la esclavitud o muerte. 

En la Roma antigua el concepto de Patria tiene sus rarees en el de la 

Fidelidad al imperio expresado en un sent1m1ento de solidaridad común 

entre todos los habitantes dt?I imperio. 

Para los bárbaros. el sentido do fidelidad se expresa como aterritonal v se 

basa sólo en la fidelidad a la horda. Durante ta Edad Media surge el 

sentimiento do fidelidad feudal basado en un juramento religioso do 

vasallaje ya que en esa época. las ideas religiosas son el centro de la vida 

poUtica y social aún cuando el señor feudal ora el obispo. 



lntrod11ccidn 

Durante el s1glo X 1¡¡ Piitru1 es lo diócesis y lns ob•snos ~~ _•ditlHS son los 

pater patriae, elabori'lnduso con ul tinmpo el concepto oc patria, que 

significaba el 1err1to•10 donde tiene pot"'stad c1v1l un obispo 

Por ello los olementos oclcs1ást1cos sccu1Ari.7ados son a~ fundamental 

importancia en ta apar1c1ón y desctrrollo dHI concepto de Patria A lo largo 

de la edad rned1;;¡ con 1,1c¡, canitHos df:!' las t..~sP..;Cturas polit1cos y la 

d1sm1nuc1ón de la t...;crz.o:t clcl lcudalisn1u en féivor d•!• Rcv. :·ae consigo que 

la fidelidad person<11 al Sr Fnudñl o rtl otJi~no. stt transfor_,e en un;¡ doble 

fidelidad ni rey y a Ja tierra. Surgen aquí conceptos como -.ra1ciOn referida 

al rey y extranjería en referencia a la t1orru. 

El sent1m1ento de fidelidad a la t1orra se expresa en l.a t1ce:1dad y defensa 

del fuero. Estos fueros otorgados por los reyes a sus p._eolos. regulaban 

toda su relación ir...••d1Cit. pública o µr1vada. El fuero eran os derechos del 

pueblo. que los p•otogía de los abusos de los reyes. anteponiendo el 

sentimiento do f1deJ1dad Foral ét la real. 

Fue en Francia durante la guerra de los cien arios • 1337·1 435) cuando de 

mAncra decisiva et sentimiento patriótico se refuerza. porque se descubre 

la comunidad en dos ámbitos, el c1v1I y el religioso. Este aspecto se 

manifiesta conjuntamente: en su aspecto c1v1I, el patnot•smo significa la 

defensa de Francia, cuyo monarca es el rey Carios VII en su vertiente 

religiosa se encuentra en el loma que Juana de Arco pronuncia· ""La patria 

es un don de Dios v Santa Juana de Arco defenderá a Francia porque el 

Rey del cielo así lo quiere-. 

Con el humanismo y el Renacimiento IC:t p0Ut1ca se 1 ndcpend1za de la 

religión v nace un sent1m1nnto laico muy parecido al patnot1smo. Se trataba 

de otra concupcaón dul térnurio n1és pauana, rni'l~ 1ndepend1entn de la 

persona del rey, més nacional que monfHqutcet. Fue hacia f1nos del siglo XV 

que el concepto de nación se disocia claramente del ele la monarquía. 

Cuando por consocuenc1a de las luchas re1Lo1osas. los reyes obran 

tiránicamente contra sus súhditos se des;1rrolla por vez primera un 

sentimiento patr16tico popular, indcpcnd1entu de la fidelidad renl. 
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El nacionalismo nace con la revolución francesa. debido a la necesidad que 

el régimen revolucionario tiene por conseguir un ente abstracto con quien 

sustitufr el culto a Dios y al rey. Concepto que el abate de Sieyes había 

descrito: •la nación existe ante todo y es el origen de todo. Su voluntad es 
siempre legal. es la ley misma. Antes de ella no hay más que el derecho 

natural ... 

En 1648. con el tratado do Wesrtalia se confirmó entre las naciones 

antagónicas de Europa el nuevo equilibrio. EJ universalismo se terminaba. no 

en favor de la inexistente nacionalidad. sino para ventaja del poder de Jos 

estados y de los pr/ncipes. De la desaparición del universalismo surgió el 

estatismo. 

El nacionalismo legitimó el nuevo Estado, implantándolo en los corazones v 
las mentes de sus ciudadanos. Sin embargo el sentido de lealtad nacional no 

existía. Los soldados. diplomiiticos e historiadores servían a prínctpes y 

amos sin consideración a su nacionalidad. En los cambios de un príncipe a 

otro no se conocía la deslealtad nacional. Las expansiones territoriales no 

eran motivadas por ningún intenta nacional, sus motivos eran de orden 

geográfico. expresados por el concepto denominado arrondir. 

El tratado de Westfafia concedió cierta importancia a la unidad religiosa de 

los Estados. no tanto en beneficio de la religión. como por favorecer los 

intereses de Estado. En fa Francia de Luis XIV. los intelectuales comenzaron 

a dudar de la identificación absoluta de la nación y el rey. Henrí Francois d' 

Aguesseau. en 1 71 5 señaló que la autoridad del rey v la obediencia del 

pueblo deben tener fundamento en un lazo de suprema identidad, en el amor 

por la tierra natal. que penetra hasta lo más hondo de todos los corazones. 

Este sentimiento permitiría a todos los ciudadanos una panicipación en el 

destino de su país natal. creando entre ellos un sentimiento de fraternidad. 

como si fueran parte de una gran familia. Asf el amor por la tierra natal se 

convierte en un tipo de amor propio, hasta que al final uno ama a su país 

con una gran intensidad, más que a uno mismo. 

Cincuenta años después de la muerte de Luis XIV las palabras patriota v 

patriotismo tuvieron una aceptación general en Francia. y adquirieron un 

nuevo significado. 
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La tierra natal no solamente ora ul apogo al suelo natal, o el orgullo por los 

triunfos del propio pafs; la palabra .. patria" so utilizaba ahora para designar 

a una nación donde existía la libertad. donde sus habitantes eran partícipes 

de la legislación, preocupándoles su destino; este nuevo patriotismo 

establecra un lazo de reciprocidad entre el príncipe y sus sübditos. entre la 

tierra y sus habitantes, el hecho de sentirse patriota dio al hombre una 

nueva sensación de libertad. de derecho, de felicidad v de comunidad. El 

patriotismo creaba la justicia, la prosperidad v el amor. 

En la formación de este nuevo concepto de patriotismo debemos destacar 

la influencia de Inglaterra, Quien fue el primero en mostrar a todas las 

dem6s naciones Que la tierra natal hallaba sus cimientos y su fuerza en la 

protección de la ley de la libertad. Para los ingleses el continente europeo 

era un •mundo de esclavos·. mientras que su propio país era el decano de 

la libertad. 

El estadista inglés Lord Bolingbroke, en sus obras .. Ep1stola sobre el espíritu 

del patriotismo .. (1738) ven su .. Idea de un rey patriota" (1738l, dió a la 

palabra patriotismo un significado nuevo y definido. basado en la libertad 

per•onal y la unidad nacional. Esos escritos fueron traducidos al francés y 

por consiguiente influyeron en el pensamiento europeo. 

La civilización moderna cobró la forma Que hoy conocemos en el siglo 

XVIII. El Renacimiento y la Reforma sombr¡uon las semillas de un 

1ndividuahsmo que ahora cosechaba en la nueva idea de los derechos del 

hombre. Esta nueva idea no implicaba el destronamiento de Dios en la vida 

de los individuos. La relación entro él v el hombre perdió mucho del terror 

que la omnipotencia del Creador ofrecía a la criatura que temblaba ante su 

presencia; y a su vez ganó intimidad y confianza. La enigmática 

tenebrosidad del universo se resolvía en claridad y orden: los grandes 

hombres de ciencia del siglo XVII descifraron las leyes Que gobernaban 

todos los porqués del universo. de una manera inmutable y eterna. Do 

hecho. todo lo que conformaba a la naturaleza so vió sometido a leyes bajo 

la luz de la razón. Dios v la naturaleza perdieron su aspecto terrorífico; al 

difundirse la luz se hizo más evidente su bondad, ganando el hombre una 

nueva confianza y seguridad. 



l11troducci611 

Esta luz alejó la obscundild v el temor, el hon1bre la había roc1b1do de Dios: 

este hecho eru su mayor don a la humanidad y l.<1 oruuba suprema do su 

bondad 1ntin1ta. Dios reproscntilba al monarca constitucional que había 

establecido la más porfccta const1tuc1ón. las lnyos de la naturaleza a filS 

cuales el mismo so l'ltt11aba somot1do y que ul hombre aprcnderia y 

conocerfa. 51 el m1srno Dios era un monarca const11uc1onal, si las leyes que 

gobernaban el universo eran racionales. los hombres se preguntaban cómo 

era posible que los rovcs terrenales continuaran deseando ser monarcas 

absolutos. por cnc1rr1a de toda ley o guiados por pt1nc1p1os QUf! eran 

irracionales y ajenos al cntond1m1onto del t1ombro 

Una nuova sensación do 1nt1m1dad. confianza y sogut1dad comenzó a 

animar las relaciones del hombre con el universo v con la soc1e<Jad humana 

en el siglo XVIII. Un nuevo sont1m1cnto de felicidad. desconocido en siglos 

anteriores, agrandó el corazón del hombre, dándolo valor pura hacer 

acciones generosas. La filantropía o amor al hombre. el human1tar1smo. la 

legalidad. la seguridad v la paJ": todo osto forrn.aba parte del 1mpul5o 

venturoso encaminado a hacer del hombre dichoso ~obre la tierra. El nuevo 

racionalisn10 preparó el del Estado Moderno. mediantH la 

racionalización de los relaciones humanas. despejó todH la brurna Que se 

interponía un el c;im1no de la formación do una nacrón un.da. 

La Importancia QUO a mediados del siglo so vuio a dar a la P<.ilabra patrie no 

tenía mucha relación con el nacionalismo. Se refería básicamente a la 

libertad del ciudadano más que en la unidad de la nación. Sólo el 

ciudadano ltbre podía sentir un apego verdadero por su patria; y este apego 

no se basaba tanto en sun!1rn1cntos como en una cons1derac1ó11 del hecho 

del bien común y del interés propio del c1udadi1no La libertad su conv1n1ó 

en el fundamento de la patria: hay patt1a únicamente allí donde ltt hbortad 

os segura. Pero esta libertad se encontraba fundada sobro la propiedad. 

sobre la conciencia del poso que la naciente clase media iba cobrando con 

el aumento de sus riquezas. Como pequeños propretnr1os pedian la 

seguridad de la /(!Y paril lo que era suyo y se interesaban en el avance del 

pais. 
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El mal gobierno ponra en peligro la seouridad de sus bienes y la prosperidad 

del pals: por eso les era necesario el establecimiento de un gobierno bueno 

y racionaf de acuerdo con los princ1p1os de la nueva filosofía. 

Eren loalas al gobierno porque ésto ora justo y bueno. va no era necesario 

apelar a la justificación tradicional de la legit1m1dad del soberano: este 

tenla que justificar sus pretensiones por los servicios que prestara a la 

comunidad; este monarca ilustrado, se dejaba guiar por la nueva tilosofla. y 

se consideraba asr mismo como el primor servidor del estado. Pero ello no 

fue suficiente. ya que los súbditos ex1g1cron part1c1pac1ón en la soberania 

del Estado. Era el desarrollo del concepto de la libertad lo que condujo 

pronto a la nueva idea de la soberanía popular a •a participación igual de 

todos en la marcha de loa asuntos públicos de la nación. Eata nueva id-. 

expresada de diverso• modos por mucho• de los escritor•• de la •poca fue 

caracterratica de Roaseau. 

A.al corno la libertad v la propiedad se convirtieron en las piedras angulares 

del nuevo patriotiarno. tambi•n formaron las bases de la nueva• teorlas 

econdmic•s que trajeron consigo los Fiaiócratas en Francia y con Adam 

Smith en lngleterre. Se dio al ebendono definitivo a laa teorra eutoriteriae 

del nwrcanlilian'lO, porque recha.l'aban al nuevo esplratu de libened • 

individueliatno y porque se habla mostrado ineficaz para fomentar le 

producción en sutM:ient• gr•do. En cambio los fisiócrataa colocaron al 

individuo y a la propieded individual en el centro de sus teorlaa. y ••ig'9n la 

ebolición d• todas las restricciones. prohibic1onea y reglarnentacionea 

tradicionales que impedían el libre desarrollo de la propiedad individual y la 

utlli.l'aciOn mA•ima de su capacidad productora. 

L•• p.8recfe que el interea propk> llevado por I• raa:On.. conducirra al bien 

com~n. y la liberted del desarrollo. basada en la libre competencia .. 

pernMtlrra q..- la errnonla natural operera por ai misma. No obstante que loa 

tiaiócrataa eren cosmopolitas y francamente hostiles al estatismo parroquial 

de los mercantilista•. su doctrina ayudó a preparar la aparición del 

nacionalismo liberal. 



/ntrod11cción 

7 

Aal es como en oT siglo XVIII surge la personalidad libre en todos los 

campos de la actividad humana: el pollt1co. el cultural v el económico; este 

nuevo orden planteaba el problema de como conciliar la libertad del 

individuo con las e.11111gonc1as de la integración aoci•I. de como ligar al 

hombre a una ley que no podía recurrir al derecho de la autoridad del 

legislador absoluto. fuera v por encima de los hombres. 

En este caso el nac1onahsmo se iba a transformar en el lazo de unión entre 

el individuo autónomo y la pan1cipación que debe a la comunidad; 

Rousseau fue el primero en reconocer claramente el problema. luchando 

por hallar la solución Se le considera el padre del nacionalismo moderno. v 
se caracterizó por su búsqueda del establecimiento de una nueva 

comunidad que partiese de la base del individuo libre. 

Tod• I• '46poca era una invocación al humanitarismo; el eentimiento hum.no 

del hombre se convirtió en la base de todo su ser. Este era el sentimíento 

que dominaba en ra Encyclop~die, y en la voluntad de toda una generación 

que quería que los hombres hiciesen todo aquello que enalteciera a la 

naturaleza humana. Al quebrantarse el espíritu autoritario del viejo orden. 

surgió la idea de crear otro nuevo basado en la libertad. en la autonomía 

del individuo. Rosseau fue el primero en comprender el problema en su 

totalidad y intentar resolverlo. Bajo su óptica. desenvolvió 

retlcentemente el nuevo centro v justificación de la sociedad, la sagrada 

personalidad colectiva de la nación. 

La soberanla del príncipe. que habla sido una. iba a ser reemplazada por la 

del pueblo. que deberla convertirse también en una. pero en un sentido 

superior. El nacionalismo iba a proporcionar la fuerza integradora de la 

nueva era. que nacía en el horizonte de Francia v. a través de Francia. en 

toda la humanidad Occidental. 

Según Rosseau esta nueva sociedad contractual. en la que el pueblo es 

soberano ... no se derogan los derechos inalienables del individuo. sino que 

se consolidan on un estado no basado en la arbitrariedad y en la fuerza. 

sino en la ley moral. La voluntad general del Estado recibe su validez de Ja 

libertad y la igualdad racional de todos los hombres. 
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La terea fundamental del estado no sólo consiste en garantizar la libertad y 

la felicidad de cada uno de sus miembros. ya que su existencia legítima 

depende de las virtudes de sus ciudadanos y con ese propósito se les debe 

educar. 

El siglo subsecuente a Rosseau estuvo dominado por el ideal de la 

comunidad libre. basada en la participación activa de ciudadanos iguales, 

animada por el eapfritu de devoción a una idea común. 

El hombre aprendió de Rosseau que era necesario otorgar su primera 

lealtad a la comunidad "nacional·. basada en la ley. en la libertad v en la 

igualdad. v mantenerse unido a sus semejantes mediante un sentimiento de 

fraternidad v devoción mutua. Tal comunidad sólo se podía fundar 

contando con la voluntad de sus miembros. La educación de esa voluntad. 

la creación de condiciones favorables para su nacimiento y perduración ae 

convirtió en la tarea central de la edificación de la nación. Roaseau 

proporcionó a la nación moderna sus fundamentos sentimentales y 

morales. Eata borrachera de patriotismo. el •mor a la pl!ltri•. conlO la 

sangre vital del desarrollo de la personalidad humana, eata actitud nueva. 

tan desconocida en los siglos anteriores, como conocida en los pcsteriores 

a 61. era la aportaciOn principal del primer ciudadano. Trató de poner este 

sentimiento al servicio de la liberación del hombre, lanzando a las masas 

del aletargamiento a la vida activa. del servilismo a la autonomfa orgullosa. 

En este sentido. el propósito de su nacionalismo eran la libertad y la 

juatícia. no la elevación de la nación por encima de los valores humanos 

universales y de las consideraciones objetivas. Rosseau crefa Que el 

bienestar del Estado se fundaba en el patriotismo de sus ciudadanos. que 

había que implantar firmemente en sus corazones, gracias a la educación 

de la infancia. a las instituciones y a los hábitos viriles. 

Pensaba que sólo una reptlblica podfa ser patria. sólo una comunidad 

basada en Jas leyes v en la libertad podfa ser una nación y que la virtud es 

la sola garantía de ta libertad; y que sólo la educación garantiza la primera. 



Su propó•ito b•slco era hacer de la vide algo mas moral, mas pacífico v 

feliz para todos los hombres, establecer y proteger firmemente la dignidad 
V la libertad del individuo y, finalmente, reemplazar con el orden racional de 

la ley el estado de naturaleza que sujete al hombre a sus apetitos y 

pa•iones. 

La •poca de le ilustración, difundida gracias a la influencia francesa. 

presenció el auge del cosmopolitismo y los comienzos del nacionalismo; la 
e•alteción del individuo y el nuevo sentido de la unidad n8Cional: I• fe 

entuaiaate en el futuro y el despenar del lnter•s por el pesado de los 

pu.bloa. sus costumbres y leyendas; el reconocimiento de le razón • como 
principio dirigente del hombre y del mundo, y el recurao a lo• impulsos del 

corazón. 

El nuevo nacionalismo y la e~nclpaci6n de las masas. frutos del deseo 
creciente de liben.ad, a cuyo aumento contribuyeron inmediatamente. trajo 

consigo el riesgo de una posible perversión de le libertad. Una nueva 
juventud protestaba contra las barreraa •aniffcialea• de las caataa y lea 

cla .. a. anhelando la bondad. I• sencillez y la Igualdad de las sociedad•• 

primitlvea. En esta •poca A~rica eataba deatinada a elumbrar una nueva 

era de la humanidad. Pareciera como si el aire de ArT'Mtrica estuviera tan 

cargado de llbenad que bastabe con sumergir al hombre en 61 para que 

c•mblar• de Inspiración. Los europeos tenlan la Idea de que I• proaperldad 

de AnMtrlca era debida a la libertad y a la tolerancia. que hablan atraldo a 

toda• lea colonias a gentes de todas las nacionalidades .. que vivran en paz 

v arrnonra. 

En la formación del car6cter del nuevo nacionalismo nacido en las colonias 

lngleaaa de Nonearnftrlca interactuaron varias Influencias: la tradición 

inglesa de libanadea constitucionales v derecho común v el car6cter juvenil 

y eJll'.perlmental de los establecimientos coloniales. El pacto del Mayflovver. 

en 1 620. unió a todos los varones en un cuerpo político civil, 

e•tondi•ndose asf al campo político el sentimiento sectario de la comunidad 

religiosa. 
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El espíritu de la revolución puritana se mantuvo más vigoroso en la Nueva 

Inglaterra que en la madre patria misma. Como los puritanos de Inglaterra, 

los de las colonias sentían formar parte de una nuuva Israel. Su emigración 

hacfa un pafs nuevo y fértil en el que pronto iban a prosperar en número y 

riqueza, fomentó su autoidentificación con los viejos hebreos. 

La idea del Pueblo Escogido animó a las colonias inglesas desde un 

principio; y se secularizó y democratizó por efecto de la idea de los 

derechos naturales de la ilustración del siglo XVIII, y se ensanchó con el 

aumento de espacio. de riqueza y de población. con las bendiciones visibles 

de la Providencia. convirtiéndo&e en una de los elementos de los que surgir/a 

más tarde la conciencia nacional norteamericana a principios del siglo XIX. 

El proceso histórico que culmina con el ascenso al poder de Thomas 

Jefferson marca el momento m6s notable: la nueva manera de vivir del 

nacionalismo. Se encuentra aquí el surgimiento de una nación, que nace 

libre por la voluntad del pueblo. v no por las raíces de una descendencia 

común, por una entidad común. por una entidad geogr6fica o por las 

ambiciones de un rey o una dinastía. Al surgir la nación americana. por 

primera vez nacía una nación ante los ojos del mundo y no en lo obscuro de 

los tiempos de la historia. La relación entre la madre patria y la colonia era 

fundamental: ambas se mantenían unidas gracias al desarrollo del comercio 

y del capitalismo mercantil, lo que les proporcionaba un sentimiento de un 

interés común y un futuro común. En el terreno político. las libertades 

constitucionales inglesas. maduraron en las colonias con mayor rapidez v 
plenitud que en la madre patria, donde después de 1 660 se restablecieron 

las prerrogativas de la corte, las de la iglesia y las de la aristocracia. 

Las colonias americanas se rebelaron no porque se encontraran oprimidas. 

sino porque eran libres y su libertad era una promesa de otra libertad mayor. 

imposible de realizar en las condiciones más estables v estáticas de la vieja 

sociedad. pero que en el nuevo continente alumbraba como ·una nueva 

posibilidad. 
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La madre patria y sus colonias partieron de las mismas raíces: de la Carta 

Magna y del derecho común, de las instituciones p•rlamentarías v de la 

autonomía local y de la revolución puritana. Aunque el desarrollo de las 

colonias pronto superó al de la metrópoli -primero en fas condiciones 

efectivas de la vida y despu~s en las formulaciones teóricas-. la• colonias 

pudieron rebelarse y lo lograron sólo porque eran inglesas. 

La oposición contra la Revolución americana no sólo se escuchó en 

Inglaterra, sino también entre muchos colonos norteamericanos. Asilas filas 

se separaron en ambos lados del Atlántico: se desató una gran guerra civil 

cuyo resultado no fue el despertar do la conciencia de una nación~ sino el 

nacimiento de una nación nueva. 

La conciencia nacional americana se basa en la firme convicción de ser 

diferentes a las demás naciones. porque los Estados Unidos han sido el 

primer pueblo que realizó la tendencia general del desarrollo humano hacia 

un orden milis racional. hacia una mayor libertad e igualdad individuales. 

El nacionalismo americano no significa un movimiento de protesta rom~ntica 

contra la actitud occidental igualitaria y racional. como lo es el de lo 

alemanes o el de Jos rusos. según lo expresan sus principales 

representantes. sino la consumación de esa misma actitud occidental. El 

nacionalismo americano debió su origen e ímpetu a un sentimiento de 

libertad ·individual. no nacional- y de igualdad que. sin ser perfectos. no 

tenían par en ninguna otra parte del mundo. Como los Estados Unidos 

habían venido realizando aquello por lo que habían luchado los ideólogos 

franceses e ingleses de la Ilustración. porque su nacionalismo no había sido 

original ni autóctono. sino universal. los Estados Unidos. al proclamar como 

su cimiento y meta la libertad y la felicidad. se consideraron los guardianes 

de estos favores divinos ante toda la humanidad. 

La nueva onda de nacionalismo democr~tico que inundó a los Estados 

Unidos en el siglo XIX procede de las rarees mismas de la Revolución 

Americana. 
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La revolución francesa ejerció un efecto unificador semejante en todas 

partes de Europa. Poro osto rosurg1m1on10 de lo fe en la libertad. en la 

igualdad V en la fraternidad no fue en los Estados Unidos un fenómeno 

pasajero, destinado a desaparecer v1olentamento en el torbellino de la 

contrarrevolución. Fortaleció los cimientos e)(1Stontes y los hizo 

infranqueables. Se inflamó el nuevo espíritu de 1 776: la tradición 

revolucionaria inglesa v la 1nsp1ración francesa se difundieron en el nuevo 

mundo. 

En los Estados Unidos el nacionalismo político y las libertados 

constitucionales so adelantaron al nacionalismo cultural. mientras que en el 

centro de Europa la futura 1ndopendcnc1a nacional v los derechos polftícos 

se basaron en el trabajo en el campo cultural. Todos los esfuerzos del 

nacionalismo cultural americano se dirigían hacia la creación de un sistema 

nacional de educAción que sirviera para 1ntund1r a la juventud scnt1m1entos 

patrióticos y reforzar los nilCtonales. El nacionalismo americano tenia su 

fundamento en una idea. Adquirió su estabilidad def1mt1va cuando Tomás 

.Jefferson, .. el apóstol del emericanismo .. acur"ló su conciencia naciente de 

la joven nación el sello indeleble do su fe y de su misión. 

El fue el fundador de la conciencia de la democracia americana. de su 

exaltación, do su orgullo y de su misión humana. Dio a su pueblo la fe que 

lo convirtió en una nación. Creía que la ¡oven nación había sido designada 

por la Providencia para convertirse en la encarnación de los ideales 

racionales v liberales del siglo XVIII; que se transformaba en una lucha 

contra los privilegios, a favor de la libertad individual, la fe en el hombre 

común ven su perfectibilidad. 

Para .Jefferson. los norteamericanos eran un pueblo escogido. al que Dios 

había mostrado sus mercedes. cuando sacó a sus antepasados, como 

ocurrió en Israel. de su país natal, instalándolos en una región en la que 

abunda lo necesario y lo confortable para la vida, v cuando protegió su 

infancia con su amparo. sabiduría y poder. 
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La nación norteamericana no fue fabricada por los factores ""naturales'" de la 

sangre y el suelo. ni por el recuerdo común de una larga historia. Se formó 

gracias a una idea de carActer universal. La leattad a los Estados Unidos 

significaba la fidelidad a esa idea. y como era universal. podía abarcar a 

cada quien y hasta asimilarlo si no le faltaba la buena voluntad. Las 

tradiciones y el recuerdo de antiguas hazal'\as han separado a las naciones; 

el peso muerto del pasado ha frustrado los esfuerzos de una verdadera 

conformación de una nación. A los americanos les era posible la unión de 

hombres de diferentes partes del mundo, porque gracias a su racionalismo y 

al individualismo podían rechazar los fundamentos que venían del pasado. 

Fue muy grande la influencia de la Revolución americana en relación con el 

despertar de las nacionalidades en Europa, e•pecialmente en Francia. 

En la 6poca del nacionalismo las naciones son las grandes personalidades 

corporativas de la historia; sus diferencias de car-'cter y de visión 

constituyen una de loa factora• principales en el curso de los 

acontecimientos. En esa 6poca sólo la voluntad de las naciones asume una 

importancia decisiva; la comprensión de su historia exige el conocimiento de 

los fenomenología de laa naciones y de sus rasgos característicos. La 

prehistoria y la biología no predeterminan estos rasgos, ni se hallan fijados 

para siempre; representan el producto de la evolución social e intelectual, de 

comportamientos y reaccione•. del que el hiatoriador extrae aquellos 

elementos Que le parecen loa esenciales y caracter(sticos dentro de una gran 

masa confusa por su gran complejidad. 

Mientras que la formación de los caracteres nacionales fue el resultado de 

muchos siglos, su cristalización se efectuó en la 6poca del nacionalismo. 

En el mundo occidental, en Inglaterra y Francia, en loa Pafses Bajos y en 

Suiza. en los Estados Unidos y en loa Dominios Brit4nicos. la aparición del 

nacionalismo fue un suceso esencialmente polltico; lo antecedió la 

formación del Que, en el futuro, habrla de ser el estado nacional o. como en 

el caso de los Estados Unidos. coincidieron ambos. 
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Fuera del mundo occidental. en el centro y ol esto de Europa y en Asia. el 

nacionalismo no sólo surgió más tarde. sino también en una etapa anterior 

de la evolución social y poHtica: rara vez coincidían las fronteras de un 

estado y el apogeo de la nacionalidad; el nacionalismo se desarrollaba 

como una protesta contra la forma existente del estado. no 

primordialmente con el objeto de transformarlo en un estado del pueblo. 

sino para delinear de nuevo sus límites políticos, de conformidad con sus 

necesidades etnográficas. 

Debido al estado de atraso de la evolución social y polltica de los países 

que no formaban parte del mundo occidental. esto nacionalismo creciente 

halló su expresión en el campo cultural. Era un en principio el ensuer.o v la 

esperanza de los universitarios y de los poetas y no contaba con el apoyo 

de la opinión pública. que no existía y que ellos trataban de crear; era. más 

bien. un movimiento educativo y de propaganda. más que un intento de 

dar forma a la política y el gobierno. 

Al mismo tiempo. todo nacionalismo y toda evolución moderna. social e 

intelectual, estaban influenciados por el Occidente. que durante largo 

tiempo permaneció en calidad de maestro v modelo. 

Sin embargo. esta dependencia de Occidente. a menudo heria el orgullo de 

la clase educada y tan pronto como ésta comenzó a fomentar su propio 

nacionalismo, terminó por oponerse al ejemplo extranjero y a su 

perspectiva liberal y racional. 

Cada nuevo nacionalismo. después de haber recibido su primer impulso del 

contacto con algún nacionalismo más viejo. buscaba su justificación V 

diferenciación en el legado do su propio pasado. exaltando el fondo 

primitivo y las peculiaridades de sus tradiciones. en contraparte con el 

racionalismo de occidente y sus normas universales. 



Ef surgimiento del nacionalismo occidental fue producto de un esfuerzo 

encaminado a levantar una nación basada en Ja realidad polltica v los 

objetivos del presente, srn tomar demasiada importancia el pasado; como 

resultado do los mitos del pasado v do los ensuerios del futuro el 

nacionalismo del centro v dol oriento de Europa creó con frecuencia una 

patria ideal estrechamente ligada con el pasado, carente de toda relación 

inmediata con el presente, esperando Que alguna vez esto se llegaría a 

conver-tir en una realidad polltica. 

Er nacionalismo occidental se emparienta en sus orígenes con los 

conceptea de liber-tad individual v de cosmopolitismo racional, de moda en 

el siglo XVIII; el nacionalismo surgido del centro y del este de Europa v el 

de Asia, htcilmente tendieron hacia una evolución de carácter opuesto. 

Este proceso o nuevo racionalismo Que dependla de influencias exteriores. 

oponiéndose a ellas. sin rafees en la realidad política o social; no tenía 

aplomo; su complejo do inferioridad a menudo hallaba compensación en 

sus propias exageraciones. v por ejemplo. a los nacionalistas alemanes o 

rusos les aparecla su propia nacionalismo como algo mucho mas profundo 

que el nacionalismo de occidente. v por consiguiente. m•s rico en 

problemas y vitalidad. 

El nacionalismo occidental se basaba en una nacionalidad que era el 

producto de factores sociales v polltlcos: el nacionalismo oriental halló su 

justificación en el hecho natural de que una comunidad se mantuviese 

unida. no por la voluntad de sus miembros o por cualquier mandato de un 

contrato, sino por los lazos tradicionales de afinidad y status. 

El Renacimiento y la Reforma crearon en Occidente una nueva sociedad en 

la cual la clase media y I• aabidurla secular fueron tomando una 

preponderancia creciente v se abandonó la idea romana universal e imperial 

del mundo medieval1 no sólo de hecho sino también en teorra. Pero esta 

Idea medieval de un imperio universal siguió existiendo v aún cobró nuevos 

bríos en el Centro v en el este de Europa. gracias a los Estudios de los 

dedicados a las antigüedades v al pasado. 
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Sin embargo el Renacimiento y la Reforma no cambiaron profundamente el 

orden social y político del Esto. ya que esos dos movimientos se redujeron 

sólo a eventos meramente teológicos v académicos, haciéndose más ancho 

el viejo foso entre el Occidente y el Imperio Oriental. 

Hoy en día, el surgimiento dol nacionalismo en los países del v1ojo bloque 

comunista ha provocado muchas expectativas torno los 

nacionalismos. del tipo yugoslavo por ejemplo. podrían definir el orden 

mundial posterior a la guerra fría, o son t.an sólo un pequeno impasse do la 

transición hacia la democracia y la n1odcrn1dad. 

O se vislumbra en el mundo un futuro caracterizado por una especie de 

enfrentamiento entre civ1llzaciones en donde la cultura reemplazaré a la 

ideología v esa será el punto límite de los futuros conflictos: corno ejemplo 

podríamos poner a Yugoslavia con sus tres religiones y culturas en guerra. 

la católica romana, las ortodoxa griega y el Islam. 

También es de destacar que el desmantelamiento del imperio soviético ha 

traído el caos y la violencia para todas aquellas peQueñas comunidades 

demasiado débiles como para establecer sus propios estados. 

Los Imperios autoritarios y caducos hicieron que los nacionalismos se 

acentuaran al no permitir las expresiones moderadas de conciencia 

nacional. Quizá Occidente hubiera podido haber terminado con la guerra 

fria mediante un acuerdo territorial comprensivo. si sólo hubiera olvidado 

sus compromisos con las naciones imperialistas. 

En cuanto a la elección del tema de este trabajo de tesis. es necesario 

hacer mención que se debió en gran parte a la visión Que nuestra Facultad 

me dió en torno a lo que son las Relaciones Internacionales. La explicación 

de los múltiples fenómenos que en torno a esta ciencia giran. son por 

domas interesantes. Cualquier cambio en el paradigma que rige la reafidad 

internacional afecta incluso al desarrollo de esta disciplina. tanto en el 

ámbito científico, como en el histórico. 
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La Historia. como relato del de••rrollo del eeplritu humano y del 

ordenamiento de la sociedad, e• la disciplina intelectual que posee mayor 

fascinación. V las Relaciones lnter-nacionales, vistas tanto como ciencia. v 
como historia. contienen tambli6n eata fascin•ción. 

La época en que cursé la carrera estuvo llena de ricos sucesos que 

representaron un parteaguas en la realidad internacional. e incluso. en la 

realidad mexicana: Fue impresionante ver el t6rmino de la confrontación 

Este·Oeste, teóricamente conocida como la Guerra Fria. M•s aún v derivado 

de este hecho. el desplome del muro de Berlln v la unificación Alemana. 

La Perestroika v sus reformas que precedieron a la desintegración del 

gigante sov•~tico; v los conflictos derivados de ••te. Francis Fukuyama v su 

obra por dem.itis pol•mica ""El Fin de la Historia'". El tratado de Libre 

Comercio de Am•rica del Norte v el papel preponderante que para nuestra 

nación tuvo su firma. La confrontación conocida como '"Guerra del Golfo'". 

la cual estuvo a punto de ser una guerra de grande• implicaciones para el 

Medio Oriente y el mundo entero. Adicionalmente el desarrollo de la Cuenca 

del Paclfico y la implicación que esta tuvo en la form•ción de bloques 

económicos. 

Sin duda eatos fueron loa signo• del cambio. que al principio nos 

desconcertaron. pero que finalmente nos mostraron el despertar de un 

mundo nuevo. con hombres nuevos y una realidad histórica rica en aniltilisis. 

Por todo lo anterior el presente trabajo se compone de 5 capítulos. en los 

cuales se esboza una panora!lmica general en torno al Nacion•lismo. 

En el Primer Capitulo denominado -e1 Estado v la Nación- se explica la 

dualidad entre el Estado-N.ción. Por aer su deaarrollo íntrlnaeco al deaarrollo 

del nacionalismo. considero que este fenómeno y la explicación de lo que 

engloba pueden comprenderse con miltis exactitud si se analiza el desarrollo 

del Eatado moderno. 



Introducción 

18 

En este apartado se analizan el concepto del Estado v la Nación, su 

naturaleza. los elementos que lo conforman v su desarrollo histórico. 

En un Segundo Capítulo abordo el terna central del trabajo: El nacionalismo. 

Ahí se desglosan sus raíces. su desenvolvimiento através de la historia v el 

papel que jugó en las dos guerras mundiales. A nivel individual, su 

importancia radica en ser capaz de explicar el porqué de muchos de 

nuestros sentimientos hacia nuestra patria, nuestro país, nuestra nación. 

Adem6s. su estudio nos permite comprender muchas de tas pretensiones de 

los movimientos nacionalistas de la actualidad. 

El nacionalismo es un fenómeno que si bien podría tener raíces distintas, 

siempre tuvo manifestaciones en cualquier parte del mundo, fueran estas en 

la región oriental u occidental del globo terrAqueo. Es decir. fue una 

manifestación que rompió las barreras de los bloques de poder: lo 

encontramos dentro del bloque comunista, y dentro del bloque occidental. 

En este sentido est6 planteado el Capitulo Tercero. Ahf se toca el tema 

correspondiente al Bloque Occidental. en concreto en Espai"la. Se estudia el 

desarrollo del Estado Espai"lol y a una de las muchas organizaciones 

nacionalistas, si bien no la única, pero sf la m6s famosa. la Euzkadi Ta 

Askatasuna (ETA). De esa compleja formación social, podremos encontrar 

muchas causas y orfgenes de las pretensiones nacionalistas en ese pafs. 

En el Cuarto Capitulo se analiza el surgimiento y desarrollo de las 

nacionalidades en Europa Oriental. Cómo surgieron y cuales fueron sus 

manifestaciones m4's comunes. Asimismo. se estudia el papel que jugó la 

desaparecida Unión Sovi~tica y las repercusiones que trajo consigo su f~rreo 

control dentro del bloque comunista en los movimientos nacionalistas de 

Europa Oriental. No podfa dejarse de lado el estudio de la Perestroika, por lo 

que esta representó para las nacionalidades al interior del pafs y para la 

configuración del nuevo orden mundial. 
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Finalmente. en el C•pítulo Cinco •• en•liz• I• poaición del Derecho 
fnternecionel v loa argumento• jur(d•cos d• lo• Eatadoa que padecen este 

tipo de fenómenos. v a au vez loa argumento• de loa grupos de 

nacionaliataa que exigen autonomla o independenci•. De la miama forma. se 

••amina la experiencia sostenida con loa casos de Bangladesh v de Africa 

Sudoccidental. hoy Namibia. v la• reacciones de la Comunidad Internacional 

ante la disyuntiva de qu6 derecho ea el que debe prevalecer: el de Jos 

Estado• a conaervar au identidad territorial o el de las minorfaa que contra 

au voluntad se encuentran integradas en un Estado que les es hostif. 

El nacionalismo como fenómeno histórico. intrfnaeco al desarrollo de nuestro 

mundo. a mi juicio noa muestra do• enaet\anz••: Ja primera. I• concepción 

neg•tiv• de un• felaa superioridad. mal entendida. en la que se ven 
envueltos pueblos enteros cansados de la demagogia de sus gobernantes v 
ensiosos por encontrar. a costa de lo que sea. una esperanza que los lleve a 

un gr•do de vid• m.6• aublime. Sin embergo. este camino eat• lleno de 

intoler•ncia. de masacres de pueblos enteros. de guerra. de barbarie; al 
mando de un falso mesías; en busca de un objetivo falso que mlis que unir a 

una nación. la desintegra. 

La! segunda concepción es aquella en el que el nacionalismo. lejos de ser un 

ente explosivo. forma parte de un proceso de integreción, en el cual las 

distintas nacion•lidedes o minorías tr•bajen conjuntemente para hacer un 

Estado Nación sólido. tolerante. próspero, con un objeto mucho m•s claro 
que el de la guerra: trabajar para la paz. sabiendo que sólo en este estado 

de cosas se puede lograr un futuro mejor para las siguientes generaciones; v 
asl comenzar eJ proceso de una nueva nacionalidad. que comprenda que las 

diferencias vistas desde otro punto de vista. pueden ser terreno f«trtil para el 
fortalecimiento mutuo v la convivencia pacifica. 
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CAPITULO 1 EL ESTADO V LA NACION 

1.1 EL CONCEPTO DEL ESTADO V SU NATURALEZA 

Una definición precisa de lo que es el Estado 1 resulta muy difícil de 

encontrar dada Ja gran cantidad de objetos que este tdrmino puede 

designar. La palabra es utilizada unas veces para definir a tal o cual 

sociedad. otras para conceptualizar a un determinado órgano de la misma 

• el gobierno por ejemplo·. ó la Nación. o el territorio en donde habita el 

pueblo de un determinado Estado. 

Para loa antiguos griegos. el Estado. en realidad la Polis, estaba 

representado por fa sociedad misma. era 00 Ja ciudad .. en donde lo político y 

lo jurídico se mezclaban con el ámbiro moral y religioso. - y en donde no 

existía distinción alguna entre lo público y lo privado. de manera tal que la 

vida del hombre era inmediatamente vida en v para la comunidad v la vida 

de la comunidad se identificaba con la vida de cada momento de sus 

integrantes•. 2 

Para el Hombre moderno_ vocablos como Comunidad v Estado encierran 

significados muy diferentes. La comunidad que para los griegos 

representaba todo. la polis. para el hombre de nuestros días no es algo que 

se dé con una gran trascendencia para su vida real. El ámbito privado se 

contrapone a lo público v la vida de la sociedad se dá en dos estoras 

completamente distintas v apartadas una de la otra. de modo que Jo 

público se dá separado de lo privado. 

1 E••Ste una op1n10n generall.rada que set'l,:,la que el P"mer 1nttod•..0Ctor de la palabra "'Estado"' fult 
N1colAs MaQuoavelo. 5,,, emt.oargo, la palabra se utoh.r11b.1 yJ anuuoormenle cun coertJ •mplolud sobte 
todo a nivel vulg.tr. pero no se logra en est•s ~pacas darle una delor11e10n concreta v precisa. 

2 COrdova Arnaltlo, Sociedad y E111dp pn wl MLHJdp Mpderap, Gri¡albo. Mct.1co, 1980. P•g 23. 
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La sociedad antigüa no conoció osra separación de "tlementos. Esto hecho 

se vé ilustrado por que los anugüos no pudieron hacer distinciones entre lo 

polltico. lo jurldico, lo rehgioso v lo económico. do tal manera que 

englobaron ostos elementos en uno sólo para el correcto funcionamiento 

de su actuar en la comunidad. 

Mientras que en la sociedad antigua la vinculación de los individuos en 

sociedad se da on Comunidad Natural. es decir, la ley del más fuerte o la 

precedencia de acuerdo al Derecho Divino. en la sociedad moderna esta 

vinculación se d.d a través do relaciones e.-clus1vamente voluntaristas. 

tanto para el intercambio económico como para las relaciones políticas. 

En la Génesis del Estado Moderno, las relaciones de cambio permean las 

relaciones potlt1cas. sociales v culturales hberttndolas de Ja su1eción en que 

estaban en la Comunidad Natural v toman entonces un car6cter de 

relaciones voluntarias o racionales. 

Asl .. la nueva organización política aparece de inmediato como una 

sociedad que ya no es el simple agregado natural de los hombres. sino 

como el resultado de un acuerdo de voluntades. del contrato social. 

convertido en el instrumento por medio del cual los hombres modernos, 

deciden organizar el Estado Civil .. J 

Los hombres se encuentran dotados de una voluntad v esta misma es el 

lazo de unión a través del cual organizan Jibremente la sociedad. 

Esta llltlma deja de ser aquel conglomerado jerárquico. en el cual los 

hombres so encuentran dispuestos por nacimiento. por derecho divino o 

por que fueron sometidos por la fuerza v reducidos a seres inferiores, para 

dar lugar a una sociedad que encuentra sus cimientos en la voluntad libre 

de todos sus integrantes. 

J Uilidam.. pag 33 
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•e1 Estado anula a su modo las diferencias de nacimiento. de estado social. 

de cultura y de ocupación del hombre como diferencias no poffticas.. al 

proclamar a todo miembro de su pueblo, sin importar esas diferencias. 

como participe por igual de la soberanla popular. al tratar a todos Jos 

elementos de la vida real del pueblo desde el punto de vista del 

Estado ..•. No obstante éste deja que la propiedad privada. la cultura v la 

ocupación actúen a su modo, es decir, como propiedad pnvada, como 

cultura y como ocupación. y hagan valer su naturaleza esencial. Muy lejos 

de acabar con estas diferencias de hecho, el Estado sólo existe sobre esas 

premisas. sólo se siente como Estado político y sólo hace valer su 

generalidad en contraposición a estos elementos suyos .... 

Lo que caracteriza la vida del hombre moderno es su actividad económica 

privada. que se encuentra separada y diferenciada de las demas 

actividades de la esfera social. tata. que antiguamente centraba toda la 

vida • religiosa o privada- en la comunidad. ahora ea sustituída por las 
relaciones de cambio y las relaciones políticas. En las primeras. el hombre 

produce de una determinada manera. y se caracteriza por ser poseedor de 

rnercanclaa. en las segundas. los hombres consolidan v garantizan las 

relacione• de cambio. que traen consigo un modo específico de producir y 

•Propiarae de la producido. 

Aar. lo público y lo privado quedan perfectamente separados y adquieren 

una eutónoma existencia. que no era posible notar entre loa •ntiguos 

griegos o romanos. ya que para ellos loa dos t•rminos eran equivalentes. 

Por lo cual surge entonces el contr•to social. que par• Hobbes no es m4is 
que un pacto de obediencia y sujeción del pueblo al monarca. o para Locke 

que lo representa corno aquel que asegura fa propiedad y la vida de los 

Individuos. o para Rouaseau que representa un acuerdo entre loa hombres 

miamos para la formación del Estado. 

4 Mar• Carl, ""Sobre I• CueatiOn .. h.tdl•• en La 5apred.I Femtf11 )( Q!(p• Egnrg1 W•co. 1969. PaQ 22-
23. 
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El Estado deja de ser "'aquella comunidad en la que la vida privada de los 

individuos era algo secundario, por que la vida misma so mezclaba con la 

vida del Estado •.. ahora, la vida social se escinde de la vida privada de los 

ciudadanos y cada uno de éstos. en cuanto a privados. se convierte en una 

esfera autónoma v separada del resto. Es ahora v no antes. cuando el 

Estado se transforma en un poder aparte de la sociedad, en un poder por 

encima de ella ... su interés deja de ser directamente el interés de un grupo o 

de un individuo, para imponerse como el interés general de toda la 

sociedad.• 

Entonces, el Estado pasa a monopolizar los intereses comunes de la 

sociedad que engloba. resultado de - la complicación creciente de la vida 

social y económica. de las tensiones internas y de los conflictos externos. 

que vuelven imposible el control colectivo ... los órganos sociales 

especializados en la gestión de los asuntos comunes adquieren una 

autonomía tanto mayor cuanto la sociedad se encuentra cada vez más 

incapaz de prescindir de ellos. Así. el Estado se vuelve un poder 

independiente por su lógica propia'".• 

El fundamento social y político del Estado Moderno es el concenso de su 

pueblo. o bien. el acuerdo que dá lugar a la organización del Estado. que es 

continuo y permanente y que se transforma en algo ilegítimo cuando tal 

situación no sigue vigente. 

Luego el concenso es la razón misma de la existencia del Estado. Aquí. el 

ciudadano .. esté constituido como un mundo aparte y sus derechos para 

con él se dan en razón de su existencia privada; la tranquilidad y la 

dedicación absoluta a ese mundo prinado forman su intents fundamental. y 

la garantía del mismo es el interés general del Estado. es decir. el interés 

general de todos ... ' 

' Cót'dov• Arn-'do, ~ P•O 44 . 

• K•plwi M•coe. E1tedg y SpcMF UNAM, M6•k:O, 1978. P6g 155. 
7 Cót'dov• Arn•ldo. Qa.....CiL. P6g 56. 
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Asf. el Estado se fundamenta a su voz en el durccho en cuanto a que éste 

último forma un orden constitucional que limita el Poder estatal · 

precisamente a través de la Constitución- con el objeto de Impedir acciones 

que atenten contra la vida de los privados v de sus bienes. y que a su vez 

constituya una verdadera garantía de la libertad v la propiedad. Lo 

constituc1onar equivale a la garantfa de la libertad y la legitimidad de la 

autoridad estatal consiste en ser const1tuc1ona1. es decir, garantizar esa 

libertad. 

Entonces. la tarea de definir al Estado parece mucho mas sencilla si se le 

examina desde un punto de vista puramente jurldico. corno sujeto de 

derecho. Asf. podemos decir que el Estado es la comunidad creada por un 

orden jurídico nacional Cen oposición al lnternac1onafl v que conlO persona 

jurídica es la personificación de dicho orden jurídico nacional El problema 

del Estado aparece como el problema del orden jurídico nacional. 

El Estado es ol orden de la conducta humana u orden jurídico. que es el 

orden hacia donde se orientan ciertas acciones del hombre v hacia el cual 

cil\e su comportamiento. Una de sus principales cualidades es la de ser una 

autoridad superior a los individuos v capaz de obligarlos. Sdlo como orden 

normativo puede ser una autoridad capaz de obligar. especialmente si es 

considerada cofnO soberana. 

La sociedad en cuanto a unidad esté constitufda como una organizeción 

política que es representada por el Estado. Toda org•nizecidn es un ord•n. 

El c•r•cter político de ••• orden reside en el hecho de que •• un orden 

coercitivo. 

El Estado es una organización política. porque es un orden que regula v 
rnonopoUze el uao de la fuerza. es una comunidad constituíd• Por un orden 

coercitivo. y este orden es el Derecho. 
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El poder. en sentido social o polltico implica autoridad, o una relación de 

superior a inferior. Esta relación sólo es posible sobre la base do un orden 

dentro del cual uno esté facultado para mandar v otro para obedecer. '"El 

poder estatal es el poder organizado por el Derecho Positivo, el poder del 

Derecho. es decir, la eficacia del orden positivo. El poder político es la 

eficacia de un orden coactivo Que se reconoce como Derecho .... 

El Estado no es un cuerpo Que se pueda ver o tocar. Se manifiesta 

ciertas acciones de seres humanos individuales quo se consideran como 

acciones del Estado. Kelsen señala que ""El Estado es un punto común 

sobre el cual diversos actos humanos son proyectados, un punto común de 

imputación de diferentes acciones humanas. Los individuos cuyas acciones 

se atribuyen o imputan al Estado. son los llamados ""organos"" del mismo. 

La imputación de una acción humana al Estado sólo es posible cuando 

dicha acción se halla determinada en forma espocíf1ca por un orden 

normativo. el jurídico ... 9 

Una acción vale como un acto del Estado cuando se deriva directamente 

de éste. No solamente son actos atribufbles al Estado las acciones 

humanas por las que el orden jurídico se ejecuta. sino también aquellas por 

las cuales es creado. es decir, no sólo tos actos de ejecución sino también 

los legislativos son estatales. 

Cuando se dice ""órgano del Estado"", se está diciendo -órgano"" del 

Derecho. La persona que cumple determinadas acciones dictadas por el 

Derecho. tiene el carácter de órgano. Estas acciones tienden en última 

instancia a la ejecución de una sanción jurídica. 

Un órgano del Estado es representado por un individuo que realiza una 

función específica. Sus características mas importantes son las siguientes: 

es electo o nombrado para cierta función; su realización tiene Que ser la 

actividad principal y dicha persona tiene el derecho de recibir un salario 

que se paga con cargo al erario. Los órganos del Estado en el sentido 

estricto so llaman funcionarios. 

• Kelsen H•ns, yeorfa Gt:ns:ral ue\ Os:u;r;nq y el Eundg. Te•tos Un1vers1tanos. UNAM. Me•1co, 1979. 
P•g 227 

9 ~pag 22e 



En este sentido tenemos entonces dos conceptos del Estado: el material. 

que se limita a una comunidad estrecha Que comprende a los fucionarios o 

maquinaria del Estado. y el formal que representa a la comunidad m6s 

amplia que comprende también a todos los individuos que sin ser órganos 

del estado. se encuentran sometidos al orden jurfdico. 

El Estado. como persona actuante o sujeto de imputación es la 

personificación del orden jurldico y sólo obra a través de sus órganos. El 

Estado • siendo la personificación del orden jurld1co a traves del cual ae 

eatablecen determinados deberes v derechos- puede a su vez. como 

persona jurfdica. tener derechos v obligaciones. que son obligaciones v 
derechos de loa órganos estatales. ea decir. de los individuos que realizan 

una función especifica determinada por el orden jurfdJco. Esta función 

puede constituir tanto el contenido de un derecho como al de una 

obligación. 

Un acto antijurfdico Que viola el Derecho Internacional puede imputarse al 

Estado. de la misma manera que un acto antijurfdico violatorio del derecho 

Nacion•I •• puede imputar • cualquiera otra peraona jurfdica dentro del 

orden jurídico nacional: • la sanción internacional. ••í corno dentro del 

orden jurídico nacional es imputada al Eatado. 

De aqu( que 6ste no pueda corTloeter actos violatorios en el sentido del 

derecho Nacional. pero sr en et sentido fnternaciona1- 1º. 

Pero .. cuando desde el punto de vista def derecho nacional. ningún acto 

•nlijurídk:o puede ser impuutdo al Estado. 6ate puede. ain embargo. estar 

obligado a .. r•paración de un dal\o causado por el incumpHmi•nto de aua 

obllgac:Jon••· 

10 ......,MQ237 
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1.2 ELEMENTOS OUE CONFORMAN AL ESTADO 

La doctrina tradicional divide on tres los elementos que conforman al 

Estado: el territorio, el pueblo v el podar. La existencia del Estado. sei'\ala 

Willoughby, .. dependo do In protons1ón de parte del mismo, de tener un 

territorio propio"' 11
• El Estado Que so concibo como una unidad social 

efectiva implica tambión una unidad geogrt1t1c;:1· Un Estado, un territorio. El 

territorio no sólo consiste en una porción de tierra:- puede encontrarse 

desmembrado por ejen1plo; por ello se le llama tcrr1tor10 integral. 

A un territorio estatal pueden pertencer también sus colonias o territorrios 

que se hallen separados por el océano. o b1on los territorios enclavados o 

rodeados por un territorio de otro Estado.Sin embargo. estas éreas 

geogréficas forman una unidad. por que es el mismo orden judd1co el que 

es vélido para cada una do ellas. La unidad del territorio estatal es una 

unidad juridica no goográf1ca. pues el territorio representa al tlmb•to 

espacial do validez del orden judd1co llamado Estado. 

Cada Estado es un orden normativo v so caracterizan por el hecho de que 

sus émbitos espaciales do validez so encuentran b1on delimitados. Esto los 

la moral v el derecho distingue do otros órdenes sociales. como 

internacional. que pretenden ser válidos en cualquier sitio en el cual 

habiten los hombres. En éstos. los ámbitos espaciales de validez son 

ilimitados. 

Esta limitación del émbito espacial de validez que posee cada Estado en su 

territorio significa que todas las medidas coercitivas o coactivas se 

aplicarán y ejecutarán sólo dentro de él. Cuando se hace lo contrario, el 

orden jurídico que se está violando es el Derecho lnternac1orial, por que es 

el que determina los ámbitos espaciales de validez de cada Estado. Si 

éstos ültimos no estuvieran perfectamente delimitados. los diversos 

Estados no podrian coexistir sin entrar en conflicto. Por ello. la 

competencia del Estado para castigar delitos cometidos en un pafs 

extranjero, se encuentra delimitada al castigo de sus propios nacionales. 

11 W1lloughby. w.w .• Fundamen1al Conceots ot Pubhc u-. p.ig 64. 
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·e1 territorio del Estado no es el área donde los actos de éste y 
especialmente los coactivos. efoct1varnon1e so realizan. Por el hecho de 

Que un acto del Estado se roallcc un un detorm1nado torritor10 éste no se 

convierte en territorio del Estitdo cuyo órgano ha realizado el acto ... i: 

Entonces, el territorio del Estado es ol espucio dentro del cual los actos de 

éste se permiten que se roahcon, en el espacio dentro del cual el Estado, os 

decir. sus órganos están autorizados por ol derecho Internacional para 

ejecutar los órdenes jurídicos nacionales. 

Se trata del espacio comprendido dernro de los llarnados límites del Estado. 

Pero existen áreas en las cuales, con ciertas restricciones, los Estados 

están facultados para realizar actos coactivos, tales como mar abierto y los 

terriorios qure tienen el carácter de tierras no estatales, por Que no 

pertenecen jurídicamente a ningUn Estado en particular. 

Lo anterior no significa que estos territorios sean exclusivos de un solo 

Estado. o el ámbito espacial de validez de un determinado orden jurídico 

nacional. Son entonces un espacio donde los an1b1tos espaciales de 

validez de los diferentes ordenes jurídicos nacionales conviven 

recíprocamente. 

La unidad del Estado no so constituyo únicamente por la comunidad del 

espacio geográfico: pero la comunidad de espacio es condición esencial de 

la unidad Estatal. •La peculiaridad espacial de la unidad estatal nace del 

hecho de Que cada Estado tiene, corno escenario de sus actos. una parte 

individual v concreta de la tierra o ecumenc. Rasgos esenciales de los 

caracteres del Estado aparecen ase condicionados por la peculiaridad de las 

fronteras geográficas y el carácter individual del territorio delimitado por 

ellas ... u 

Las fronteras poHticas de un Estado no se delimitan de manera natural. sino 

que se determinan por la acción de cada Estado, es decir. producto de las 

relaciones de poder y de las manifestaciones de voluntad de los hombres 

QUB trazan las fronteras. 

12 uwis:m.. p&g 248 
13 Heller Herm•n, Ts:orfo dpl E1todo F.C.E., M6•1co, 1968. Plig 161 
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La frontera, como linea de separación. corresponde al requerimiento jurídico 

de evidencia y exactitud que caracteriza a un cierto Estado y a su pueblo. 

Los límites de un Estado pueden ser determinados también por un tratado 

internacional. Mediante este procedimiento un Estado puede ceder a otro 

parte de su territorio. Por un tratado de cesión se adquiere el derecho de 

ocupar el territodo cedido, o en otras palabras, adquiere el derecho de 

extender a ese territorio el ambito de validez de su orden jurídico. 

En este sentido no existe violación al derecho internacional porque existe de 

por medio un tratado de cesión, pero si no existe tal y un Estado toma en 

calidad de ocupación el territorio de otro constituye un ataque al derecho 

internacional que obliga a cada Estado a respetar la integridad territorial de 

los dem6s. 

El principio de que el orden jurídico nacional tiene validez exclusiva para un 

cieno territorio y para los individuos que se encuentran dentro de él. se 

expresa sei'\elando que en un territorio sólo puede existir un Estado. o que 

eso Estado es impenetrable. La excepción a esta norma es la del llamado 

condominium o coimperium. donde existe un dominio de dos o m6s Estados 

sobre un mismo territorio. En 61. coexisten los llmbitos espaciales de validez 

de sus órdenes jurídicos nacionales. 

La validez del orden jurídico internacional no est6 excluída del ambito 

espacial de validez del orden jurfdico nacional por que abarca las esferas de 

validez de todos loa órgenoa jurldicoa n•cionales. 

El territorio estatal. • perte de ser el 4tmbito espacial de validez de un 

determinado orden jurfdico nacional, eat6 conformado en tres dimensiones: 

la eficacia de un orden jurídico se extiende a lo ancho. a lo largo, en I• altura 

y profundidad de su territorio; •• hasta equi donde se extiende el poder 

coercitivo de un Estado. 
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El Estado no sólo e•iste en espacio. sino también on tiempo. Porque como 

sei\ala Kelsen "Asl como el territorio es un elemento del Estado, no en el 

sentido do un espacio natural ocupado por éste a la manera de un cuerpo 

tfsico. sino sólo en cuanto constituye el ámbito territorial de valldez del 

orden jurídico nacional, del mismo modo, el tiempo, el periodo de su 

existencia. es el elemento del Estado sólo en cuanto constituyo el 

correspondiente ámbito temporal de vahdez". 1• 

El momento del tiempo en Que un Estado empieza a existir. es decir, 

cuando un orden ¡urfdico nacional comienza a ser válido. to mismo Que en 

el que deja de tener validez. son determinados por el orden positivo 

tnternac1onal, de acuerdo con el principio de la e1'ectividad donde se 

establecer& mediante un tratado avalado por el Derecho Internacional la 

situación de tal o cual Estado v la definición de su orden jur(dico nacional. 

Un Estado permanece con su misma identidad mientras se mantiene la 

continuidad del orden jurídico nacional. continuidad Que 

trav6s de la Constitución del Estado en cuestión. 

establece a 

Pero cuando aaa continuidad se ve interumpida. ya sea mediante un golpe 

de estado o una revolución. la cuestión de su identidad debe ser resuelta 

por la normas que establece el derecho internacional. en las cuales. el 

Estado sigue siendo al miamo mientras el territorio no cambie. Entonces. 

un orden jurídico nacional empieza a ser válido tan pronto como adquiere 

eficacia en la totelidad de su territorio. y dala de serlo tan pronto como 

pierde esa eficacia. 

El orden que ae establece por una revoluciOn o un golpe de Eatado. no 

d•atruv• I• identidad del orden )urfdico cambiados por 6stos. sino 

solamente se considera corno una modificación del vieio orden. no como 

un orden nuevo. si esta es valido para el mismo territorio. A la luz del 

Derecho Internacional al gobierno surgido de ambo• casos ea legrtirno v no 

•fecta 1• identidad del Estado. 
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Oe acuerdo a la teoría trétd1c1onal. un segundo elemento del Estado es el 

pueblo. que no os mOs que el conjunto de seres humanos que residen en el 

territorio estatal As1 como el Estado tiene sólo un territorio. tiene solo un 

pueblo. y asf como la unidad terr1tonal es jurfd1ca. no natural, Jo propio 

suceda con el pueblo. 

Así entonces. el pueblo del Estado .. son los individuos cuya conducta se 

encuentra regulada por ol orden jurídico nacional: tratase del ámbito 

personal de validez de dicho orden ... el ámh1to personal do validez del 

orden jurídico nacional es iln111ado, como ocurre en el caso de su ámbito 

territorial de val1de.1 .. un 1nd1v1duo pertenece al pueblo de un determinado 

Estado si queda 1ncluldo en ut ámbito personal de validez do su orden 

jurídico ... 1 ' 

E;xlste toda una diversidad de conceptos del pueblo en razón a sus 

funciones 

·a) El pueblo como población - concepto cuantitativo - está integrado por 

los hombres Que habitan un territorio. 

b) El pueblo como masa amorfa y neutra no participativa en actos 

estatales. es un concepto negativo y pasivo. 

e) El pueblo como sujeto de opinión pública frente a la actuación de la 

autoridad. 

d) El pueblo como sujeto de decisión a travós de un cuerpo electoral. 

e) El pueblo representado. es decir. actuando a través de sus 

representantes.· 16 

El pueblo es aquella comunidad que so encuentra establecida en un 

territorio y presenta caracterfsticas y peculiaridades políticas que la 

transforman gradualmente en sociedad. 

15 BWlCm.. p.tg 276 
16 Farnandez dal Valle Agustín. Tcprre oc! E:nnoq Ed. Jus. Me•1c.o, 1985. PAg 124 
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La existencia del pueblo requiere de un orden jurídico v de una 

organización política. Entonces, diremos quo .. el pueblo es la sociedad 

poUtica establecida tradicionalmente en terntorio, que posee los 

principios generales del Derecho Público v que organiza su vida palluca de 

acuerdo con dichos princ1pios 001
"7 

El individuo representa la célula pnmaraa del Estado, el pueblo os la célula 

orgénlca. Por eso el Estado es la agrupaciOn poHtica especftica de un 

pueblo establecido en un territorio que dispone del poder jur(dlco para el 

bien común. Existo un pueblo, jurídicamente hablando, al posee una 

voluntad creadora de termas poHticas v ¡urldicas. Que se demuestra en tas 

reuniones de éste, en asambleas, en la opinión pública y en la participación 

de tareas en comUn, para el buen funcionem1ento del Estado. 

El Estado entonces es un orden. bajo cuyo poder se encuentran los 

hombres. Este orden estatal o jur(dico abarca algunos de sus actos. El 

hombre penenece al pueblo del Estado, en cuanto a Que so encuentra 

sometido bajo la tutela de 6ate; sólo en tanto su conducta forma el 

contenido del orden estatal v jurfdico. Esta relación de la conducta humana 

con el orden jurídico del Estado os de tres clases a saber: .. 1) el hombre 

está sometido en sentado estricto al orden jurídico. de modo que su 

conducta forma el contenido de un deber jurídico ... que a la oposición 

contradictoria de ésta conducta. est6 ligada la consecuencia eapecífica de 

la ilegalidad o sea un acto coactivo del Estado (ejecución de la pena); 2) el 

hombre produce o crea el ord•n jurldlco. esto es. su conducta es caUficada 

por el orden jur(dico como un hecho productor o creador de Derecho v; 3) 

la conducta humana puede venir en cuestión, en cuanto no sea en modo 

ninguno contenido de normas jurld1caa, y • por tanto. aparezca el hombre 

como libre frente al Estado, esto os. libre del Estado, a saber en los actos u 

omision•• •n que ni eat6 sometido a deberes ¡uddicos. ni crea con ellos 

norma• jur(dicas -relación negativa- ... ,. 

17 Atnelz Amigo Aut'Of'•. l"r"''Mf• da' f•'Nfe Ed Pon~. Mf,11co. 1979 Pag 51. 

'ª Kel .. n Hans. Cqm•od•Q de Te91f• Genwr•I psi EagedQ. Ed. Blumoe.Col Lev••tan ..... c9'ona, 1979. 
P9'g 182. 
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Un orden jurldico regula la conducta de sus individuos cuando enlaza 

sanción coercitiva a cierta conducta o actos contrarios a ese orden. Un 

acto coercitivo establecido por un orden nacional solamente puedo dirigirse 

a individuos que se encuentren dentro del territorio estatal. o sea dontro 

del ambito de validez de ese orden jurid1co nacional. En lo que se refiere a 

los nacionales de otro Estado, el orden jurídico del Estado en que se 

encuentran debe garantizarles un mínimo de derechos, con el objeta de no 

violar el derecho del Estado a que áquellos pertenecen. 

Un orden estatal es producido directamente por el pueblo on lo referente a 

la creación de leyes; es el mismo pueblo del Estado el Que. en asambleas 

populares. hace nota,. su voz v voto para el estudio de las leyes v que a 

final de cuentas desencadena en el acto de legislar. 

Un tercer elemento del Estado es el Podcl". El Estado no es un conjunto de 

hombres solamente: es un orden, bajo cuyo poder estén los hombres. Y 

ese poder es la vigencia de ese orden. que es un ordenamiento jurídico. El 

poder del Estado consiste en el sometimiento de los hombl"es del Estado. 

es aquello en virtud de lo cual el Estado domina sobre los hombres; v los 

haCe subol"dinados a él. y son sus súbditos. 

Que un hombre se encuentre sometido al poder del Estado quiere decir 

""que su conducta forma el contenido de una norma coactiva. la cual, junto 

con otras normas coactivas que estatuyen la conducta de éste y de otros 

hombres, representan un sistema o un orden unitario._,.,. 

La representación del poder del Estado. significa Que el Estado O el hombre 

que Jo representa. no solamente manda a otros hombres, sino que se 

encuentra autorizado para ello v es una autoridad. y que los hombres bajo 

su cargo tienen la obligación de obedecer. Todo ello en vlnud de un orden 

que regula la conducta de ambos. 

Como propiedad característica del poder del Estado tenemos la soberanía, 

que consiste en que es un orden supremo cuya vigencia no es del"ivable de 

ningún otro orden superior . 

.... Uwlmik p.tg 141 
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Por ello una comunidad carecerá de soberanfa s1 so encuentra sujeta a otro 

ordenamiento. Asi pues, Et Estado en su unidad v con su soberanfa 

aparece como el orden supremo sobre el cual no existe otro más airo. 

Todo poder puede descomponerse en los siguiente elementos: 

1.- La propuesta para la creación do una ley 

2.- La discusión o deliberación de un proyecto de resolución 

3.- La aceptación o rechazo con la consiguiente modificación de la 

propuesta 

4.- La decisión ejecutoria. que entra en vía de ejecutar una resolución. 

s.- La elaboración de reglamentos. acciones administrativas v judiciales 

para la aplicación del mandato. 

6.- La realización en vías de hecho o coacción. 

El poder del Estado no es solamente un poder de dominación. sino de un 

poder contractual puesto que el pueblo soberano. ya fijado el derecho .. 

pacta con la autoridad el mandato polftico. 

EJ poder del Estado cuenta con las siguientes características: 

1 .- Es un poder jurídico 

2.- Todos los hombres del Estado están sometidos por igual al orden 

jurídico 

3.- Un orden estatal válido presupone las conductas de los hombres 

enlazadas en ol dober jurídico. 

4.- La voluntad v el querer del Estado es ol deber ser jurídico. 

5.- Ef poder jurfdicamente ordenado es el ordon jurldico. 

6.- La forma do este poder estatal es el Derecho. 

7 •• El poder jurldico es la eficacia do los mandatos de las normas de 

Derecho. 
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8.· El poder del Estado es coactivo, es un factor de dom1naciOn.:?º 

Entonces. el hecho de estar sometido al poder del Estado significa que se 

estA vincu1ado al orden juffdico. E1 poder del Estado es el orden jut(dico del 

Estado, pues sólo éste está tacultado para croat derecho, Este poder tiene 

que ser teghimo. a\Jtor1zado, legal v 1usto. Cumple con todas esas 

caraeterlsttcas sr al constituirse tuoron curnphdas las e;ic,1genc1as legales 

originarias v formales de su proceso. es dec.r, tendrá autotidad si fué 

hecho por un pnder const1tuvento compctento v legh1mamente elegido. 

La fuerza de\ poder de1 Estado no os un elemento ffsico, sino ta resultante 

de un contenido legal, leylt1mo y justo. de esta mane'ª 1a obediencia ha dft 

ser poHtica. es decu, hbre v manifestada de una manera refteJCiva. Por ello 

-no puede identificarse et estado con la dominación. ni e' derecho con la 

coacción, n1 la autoridad con el mando como 'ines en si mismas. sino 

como medios al servicio de los fines éticos del individuo y ta comunidad. ·•11 

El poder del Estado también se maníficsta en el ámbito tnternacional: si la 

densidad do población v el desarrol1o de la l:écnica de un Estado son 

cuantítativamente mayores, tendrá un mayo' despliegue de poder. de to 

contrario. podría tener una inmensa debilidad p0Ht1ca. Sin embargo es de 

gran importancia que el Estado se encuentre en una posición geogréfiea 

estratégica . Pero no debemos de olvidar que .. no se puede concebir la 

tJnidad. poder o indlviduatidad de1 Estado partiendo únicamente de \as 

caracteristicas de su territouo. sino tan só1o de 1a cooperación de la 

población baio las condicíones dadas de espacio, es decir, sóto 

sociatmente .. ~1 

lO A'nac~ Au~ora Amu;¡o, ~ Apud KcU1enHa"11.· T.arl• G11ner•I áctl Est•do, Madfldi, 1934. Pag 
126·128 

'lt~p6g231 
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1.3 ORIGEN V OESARROLLO HISTORICO OEL ESTACO MOOERNO 

U apmricidn del Estado en Europa est.t íntimamente ligada al surgimiento 

del ceplt•liarno. Para entender al Eatedo ea necesario seguir la gttne•is del 

C•pitalian'lO. En este sentido. •• necesario conoc•r Ja antigua sociedad 
feudml y au transH:idn a este aiaten-w económico de producción. 

U aocieded feudal conaiatt• en rrea e••-•: c,.rigoa. guerreros y 
tr..,.jedorea. con ••t• últirnm al .. rvk:io d• a.a dos primera•. la ecleal•atica 
y .. mlli~. 

La "'9YOrla de las tierras de cultivo en •• Eurapa del Centro y Occidental. 
- divldr.n en zonaa que eran conocida• corno feudoa. Un feudo .. 
formeba por una aldea y varios centenares de ecrea de tierra en fa que loa 
ald-noa trabajatNln. Loa feudos variaban en tarnmfto. organízeciOn y 

,.lecionea entre sus pueblos. pero teni.n carecterfatic•• almilarea. 

<:ad• feudo tenr• un aet'\or. Lo• paatoa y boaquea eren uaadoa en común. 

pero .. derr• cuttiv•ble .. dfvicU• en doa pene•: une. un tercia d•I tot•I .. 

penenecfe •' aeftor feud•I y er• ,..rnM• •au hereded•. Le otra pe"• ••t•ba 
en lea nwnoa de loa •rr•nd•t•rioa. que hecr.n el rrebejo agrerio. 

Hubo varias el•••• de servidumbres: había loa aiervos de la gleba. 

permanentemente unidos a la casa del se;\or y trabajaban en sus campos 

todo ef tiempo; habla tambi6n tos viftanos. que eran siervos con mas 

libenadea personales v económicas. v tenlan menos deberes con el se;\or. 

La lgleaia Católica controlaba el poder político medieval. no sólo 

exteriormente. sino de manera mas intensa. en lo interno. por medio deJ 

clero. La Iglesia Católica representó por muchos siglos la única 

organización monista de autoridad. en un tiempo donde el poder estaba 

disgregado a la manera feudal. Supremacla que se vio desquebrajada a 

panlr de la bula papal ""Unam Sanctam"". de Bonifacio VIII (1302J y Ja 

negación de obediencia por parte de el rey Felipe IV de Francia (1303). 

Esta reforma trajo consigo la emancipación total del poder del Estado 

respecto a la Iglesia .. fncfuso en los Estados católicos . 
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En la primitiva sociedad feudal la vida económica se desarrollaba con muy 

poco uso del dinero. Esto se ilustraba en el hecho de que cada aldea feudal 

prácticamente se bastaba a si mismo. porque producía y consumCa todo lo 

que requerfa. 

Teniendo un comercio muy limitado, no habCa necesidad de fabricar en 

mayor escala. El tráfico en los mercados semanales de la Edad Media nunca 

fué muy grande v siempre fue local. 

Un elemento que influyó de sobremanera pal"& el poco o nulo desarrollo del 

comercio era la mala condición de tos caminos. que eran estrechos, 

accidentados e inadecuados para viajar. además inundados de bandidos y de 

señores feudales que detenían a los comerciantes y les hacían pagar 

impuestos por transitarlos. 

Aunado a ello. existían otra serie de dificultades. Entre ellas. el hecho de 

que el dinero era escaso y distinto en todos los lugares. al igual que los 

pesos y medidas. 

Sin embargo. esta situación no perduró por siempre: llegó el tiempo en que 

el comercio creció hasta afectar en sus cimientos la vida de la edad media. 

Estos cambios se dieron entre los Siglos XI •¡ XII. que vieron cómo el 

comercio transformaba a Europa. 

Las cruzadas le dieron este gran auge: decenas de miles de europeos 

cruzaron el continente • por tierra y por mar, para hacerle la guerra a los 

musulmanes y arrebatarles la Tierra Santa. Como necesitaban vível"es para 

el lago del trayecto. les acompañaban los comerciantes para satisfacer sus 

necesidades. 

Estos cruzados visitaron Oriente y trajeron un gusto por las ropas y las 

comidas extrañas y lujosas que habían conocido en sus viajes. Su demanda 

creó un mercado. aunado al aumento de población después del Siglo X. que 

requería a su vez. mayor producción de alimentos. 
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Desde el punto de vista comercial, las cruzadas tuvieron una gran 

relevancia, por que los cruzados aumentaron la demanda de anrculos 
extranjeros v dieron pauu1 al nacimiento de una creciente clase de 

comerciantes que ayudaron a despertar a la Europa Occidental de su suei'\o 

feudal, y arrebataron de las manos muaulmanas la ruta del Meditterr6neo e 

hicieron de ella la gran conexión para el comercio entre al Este y •I Oeate. 

con'lO h•bla sido en los tiempos antiguos. 

Se podían distinguir durante esta 6poca. dos lugares donde se dea•rrollaba 

el comercio: loa mercados locales v las ferias. Los primeros eran muy 
pequai'\os y solamente se negociaba con productos locales, en su mayorla 

agrícolas: en cambio, las ferias eran enormes y se comerciaba con 

productos provenientes de todo el mundo. Esta• últimas eran el centro 

distribuidor donde grandes comerciantes compraban y vendían artículos 

extranjeroa. 

Las ferias eran tan grandes que los guardias de las poblaciones donde se 

establecían eran Insuficientes. Por ello tenían su propia policía y sus 

tribunales especiales para dirimir cualquier problema que se suscitara en las 

transacciones comerciales. 

Uno de los m41is importantes impactos en la vida de la Edad Media que trajo 

consigo el floreciente desarrollo del comercio tu• el crecimiento de las 

ciudades: .. en plena expansión del comercio. la mayoría de las poblaciones 

comenzaban a formarse alU donde se reunían dos caminos o en la 

desembocadura de un río o donde la inclinación de la tierra era més 

favorable. por que estos eran los lugares que los comerciantes más 

buscaban. Ademés en tales lugares había habitualmente una catedral o un 

sector fortificado llamado "burgo... el cual daría protección en caso de 

peligro"." 

Como cada vez más se reunían comerciantes alU. nació el "fauburg". que 

quería decir. fuera del Burgo. 

ll Hubcrm•n Leo, Lpa Q,cnqa Tturcnelca dql Hgmbnr Edotorl•I Nuestro Tiempo. Mjh;1co. 1988. Pag 40 
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Con el tiempo. los comerciantes Que v1viltn en al "fauburg"". deseando 

protección construyeron muros que los salvaguardaban de cualquier peligro 

y fu~ entonce• cuando "el antiguo burgo fué absorbido por el más reciente 

tauburg. donde •pasaban las mercancías""... el pueblo comenzó 

abandonar las aldeas feudales para iniciar una nueva vida en estas 

poblaciones cada vez más activas ... la expansión comercial significaba més 

trabajo para la gente- . 14 Entonces. comenzó a vislumbrarse un conflicto de 

grandes magnitudes: mientras la atmOsfera del feudalismo de 

confinamiento. la atmósfera de la actividad comercial on la ciudad era de 

libertad. 

La gente que habitaba en la ciudad estaba deseosa de establecer sus 

tribunales para la solución de problemas de su interés. que mantuviere el 

orden v la paz en las crecientes ciudades. AdemAs, querfa fijar los 

Impuestos a su manera por que estaba en contra de los múltiples derechos 

y pagos feudales que sólo representaban una traba para tJI buen desarrollo 

de sus actividades. 

Poco a poco. la industria dejó la casa de la familia para instalarse en la 

ciudad. Sin embargo. todavía era una industria de tipo local. no nacional. 

Ello se Ilustra en el hecho de que para los gremios de comerciantes de 

Chester en Inglaterra. los productos provenientes de Londres que 

interfirieran en su mercado. eran tan extrar'\os como los de otra parte del 

mundo. El comerciante de la época pensaba que su provincia era todo el 

mundo. Pero por el Siglo XV todo ello cambió. por Que surgieron las 

naciones v 00 las divisiones nacionales se hicieron marcadas ... Nacieron las 

estructuras y literaturas nacionales. las rerglas nacionales para la industria 

sustituyeron a las regulaciones locales. 

Las leyes nacionales. las lenguas nacionales. aun las iglesias nacionales 

comenzaron a existir. La gente comenzó a considerarse a sí misma no 

como ciudadanos de Madrid o de Kent o Borgoña. sino de Espar'\a. de 

Inglaterra o de Francia. y que debían lealtad a su Rey. que era el monarca 

de toda la nación ... 2" 
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En la antigua sociedad Feudal, el prop;erarto era el que poaefa el poder 

polltico. No reaultarla e.:trai\o ver que a los ser.ores feudales se lea prohibla 

vender aua propiedades, por que eUo hubiera significado la deatrucc•ón dar 

r•gimen social. Entonces. la revolución antifeudal que se generó con los 

c.mbíos Que el naciente r6girnen social tr•jo consigo significó la 

equiper•cidn jurídic• v polltk:a de loa hombrea. lo que no querfa dec;r que 

•atoa último• fueran Igualados en aua fortunas o condiciones "'-1ter~alea. 

aJno solamente en cuanto a sus voluntades; voluntades para el libre 

int•rcambio de 1n49rcancraa que•• exigía en loa albores del Capitalismo. 

El ascenso de la clase media ea el econtec1miento m4ta importante del 

per(Odo comprendido entre los Siglos X al XV. Los cambios que se 

prOdujeron en los medios de producción y en el aistema de vida 
pl'opiciaron el crec1m1enro de esta nueva clase. y el advenimiento de ésta 

tr•io conaigo otros cambios en las condiciones de vida de la sociedad. 

Las instituciones que habían servido en y al viejo orden murieron para 

aiempre. Esta clase media deseaba orden. seguridad v libertad para 

comerciar. cosa que antat\o no hablan logrado por estar expuestos al cobro 
de Jnnurner•blea derechos de los set\orea feudales v a los saqueos v robos 

de loa e~rcitoa mercenarios. 

Loa aei'\orea feudales impedían de alguna manera el buen funcionamiento 

del comercio a través de las rutas comerciales existentes. Lo que se 

necesitaba era una autoridad central. un Estado Nacional. un poder 

supremo que fuera capaz de imponer el orden en el caos feudal. La funcjón 

social de los señores feudales ya no tenia razón de ser: tocaba ahora el 
turno a un fuerte poder central que unificara al pafs. 

Según Hermann Heller. la aparición del poder estatal monista se produjo 

según formas v etapas muy distintas en las diversas naciones. ..La 

atomización polftica se venció primeramente en Inglaterra: este fué el único 

reino en que. gracias a la energía de los reyes normandos. se logra crear. 

en el Siglo XI. una organización polft1ca relativamente fuerte en medio de la 

jerarquía feudal. " 16 
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Una pronta manifestación del Estado Moderno se dló en la primera mitad 

del Siglo XIII en Slcllia. por Federico 11, quien sustrajo en forma radical al 

sistema feudal el ejército. el poder judicial, la policía v la administración 

financiera v los centralizó de modo burocrético. Sin embargo - nos comenta 

Hetler· •1oe orígenea propiamente dichos del Estado Moderno podemos 

encontrarlo• en las Ciudades-Repúblicas de la Italia Septentrional en el 

"9nacimlento•. J.? 

La pelabr• Eat•do, que hoy en día •• empleada para designar a las diversas 

organizaciones políticas. ea de origen moderno. Las sociedades antiguas 

uaaron palabras corno polis. civ/tas. regnurn, irnperium.- San Agustín diO 

similar significado a respublica, civit•s. r•gnurn.· palabras que en la 4tpoca 
rnedievel tuvieron significados diferentes. como por ejemplo civitas: el 

Eatado cttadino; regnurn: tas monarquías territoriales: respubllc•: la reunión 

de loa fieles en Cristo. En realidad estos vocablos deacrlblan estructuras 

potltk:•• y aoci• .. • diferente•. 

La palabra •estado• viene entonces a designar una cosa totalmente nueva. 

Porque • partir del Renacimiento v en el continente europeo en particular. 
les poliarquras. que tenían un car6cter impreciso en lo territorial y cuya 

coherencia era inconsistente. se convierten en unidades de poder 

tuertenwnte organizadas. con un ej4trcito propio que era permanente. 

•de~s de un grupo competente de funcionarios y un orden Jurídico 

unitario que imponía a los súbditos un deber de obediencia con car6cter 

general. Por la concentración de estos elementos en una unidad de acción 

poftlca, surge el fTIOniamo de poder. relativamente est6tico que puede 

diferenciar al Estado Moderno de las antiguas organizaciones poHticas 

feudales. 

Laa etapas en las cualea la autoridad central llegó a ejercer el poder 

nacional fueron lentas e irregulares. El rev había sido un gran aliado de las 

ciudades en au lucha contra los sei'\ores feudales: todo lo que disminuyera 

el poder de 6stos últimos, fortalecía el poder real. 

211twlstm. p.&g 145 
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A cambio de esta ayuda. Jos grandes comerciantes o los ciudadanos ricos 

le haclan préstamos Que el Rey utilizaba para pagar un e1érc1to entrenado y 

permanente que se encontraba siempre a su servicio y que no debía lealtad 

a ningun sef\or. Un ejército pagado para guerrear. bien entrenado. 

disciplinado y siempre listo para cuando se necesitase. era un gran proceso 

polltico militar. 

El reciento poder de las monarquías nacionales permitió a los reyes destruir 

a los monopolios locales en favor de toda Ja nación. En el pasado. Jos 

servicios de los vasallos eran pagados en tierra. Con el aumento en el uso 

del dinero esto va no fué necesario, porque se podla pagar o cobrar los 

impuestos en dinero. a lo largo y ancho del reino. por funcionarios 

designados especialmente para ello y que eran pagados en dinero. no con 

tierras. 

No fuá fácil contener el poder monopolfstico de las ctudades. En Alemania 

e Italia donde éstas han sido más fuertes no fué sino hasta siglos más 

tarde cuando la autoridad central resultó lo bastante fuerte para 

someterlas. Esta fué una de las razones que ilustran el porqué las 

opulentas y ricas comunidades de la Edad Media fueren las Ultimas en 

lograr la unificación que era necesaria para afronntar las nuevas 

condiciones económicas. En otros lugares. auque tas ciudades se 
resistieron ferozmente al cambio, los celos v los odios les impideron luchar 

contra las fuerzas unificadoras nacionales v finalmente fueron derrotadas. 

Asl. en Inglaterra. Francia. Holanda v España. El Estado reemplazó a la 

Ciudad. como unidad de vida económica. 

La consolidación de Ja monarquía trajo consigo la concentración de los 

medios de dominación y la acción jurídica en las manos del rey absoluto. 

Le constitución del Estado como unidad jurldica iba entonces acompai"lada 

de una Igualdad Jurídica formal consistente en que todos los súbditos se 

aofT'Mlten por igual a la ley del monarca que os igualmente obligatoria para 

todos. 
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Sdlo quedaba por saber como el naciente Estado podía afirmar su 

Independencia política frente a la amenaza que representaban los intereses 

de los poderes económicos privados que habían crecido grandemente. Ful& 

el •b•olutismo. que por medio de la polftica mercantilista convinió al 

E•t•do en •I ~s fuerte sujeto económico capitalista. por que hizo de Jos 

medios de dominación potrr1ca un monopolio del Estado y arrebató a los 

eaternentos sus prlvUegios públicos de autoridad. 

En este sentido. Heller ae,.,ala que - la evolución que se llevó • a cabo. en 
el ••pecto organizativo. hacia el Estado Moderno. consistid en que los 

medios reales de autoridad y administración. que eran de posesión privada. 

se convi9nen en propiedad pública y en que el poder de mando que se 

venía ejerciendo como un derecho del sujeto se e•propia en beneficio del 

príncipe absoluto primero v luego del Estado ... Mediante la creación de un 

ej•rcito mercenario permanente. cuya existencia depende del pago de la 

soldada. el ael'\or se hace independiente del hecho aleatorio de la lealtad de 

aua feudatario•. estableciendo así la unidad de poder del Estado en lo 

militar.•:za 

Loa gastos que se derivan de la nueve técnica de ras armas e•igen una 

organización centralizada de la adquisición de los medios necesarios para la 

guerra. lo que significó una mejor administración. en el sentido burocri8tico. 

d• las finanzas. 

Gracias a ello. las ocasionales tropas feudales fueron sustitufda• por una 

organización firme y continua del ejdrcito cuyos medios de guerras se 

concentran en manos del Estado. Este se encarga ahora de actividades que 

antes le eran ajenas y que corrospondfan a la familia. iglesia o instituciones 

locales. actividades relacionadas con las comunicaciones. la administración 

de la justicia e incluso el ámbito cultural y pedagógico. 

2a lllldAm. PliQ 14 6 
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El elemento mAa eficaz que permitió le independencia de la unidad de poder 

del Estado fué la jorarqula de autoridades. ordenada según competencias 

delimitadas; en la Que funcionarios especializados. nombrados poi" el 

superior y económicamente dependientes. se dedican sólo a la función por 

la cual han sido designados. cooperando a la tormac1ón <Je la unidad 

estatal. 

La sobrevivencia del Estado Moderno dependió tambi6n de un si•tema 

impositivo bien organizado v reglamentado. con el objeto de recabar los 

su1'cientes recursos para sostener a su ejército y burocracia, cosa Que en 

la administración medieval ¡amás se conoció. En el Estado Moderno, los 

gobernantes y los miembros de la Administración no tienen propiedad 

sobre lo colectado por la misma. lo que les impide ontonces Que hagan uso 

privado de talea recursos. La emancipación econ6m1ca del poder estatal se 

ilustra en el hecho de que el patrimonio del Estado no pertenece ni al rev ni 

al funcionario. 

Un sistema impositivo que se caractor1zaba por ser aplicable a todos los 

súbditos, no importando su nacimiento. n1 cond1c16n social o estamental. 

De esta manera. la c1rculac1ón del dinero se vió impulsada por el 

establecimiento de tributos v la producción do mercanc(as debido a la 

poHtica mercantilista que siguió el Estado, que a su vez tra¡o consigo el 

desarrollo capitalista a fin de fortalecer el poder politice. Si recordamos. la 

teorra mercantilista. desarrollada en Inglaterra en el Siglo XVI. aspiraba a 

aumentar el poder del Estado, mediante el incremento de ingresos del Rey 

y por la elevación de la capacidad impositiva del pueblo. Por ello el 

mercantilismo económico. al reclamar la libertad de comercio. exigió 

implícitamente una poHtica de autoridad v seguridad para poder 

desarrollarla. constituyendo un poderoso agente de unificación nacional. 

La Burocracia ¡uoga también un papel importanto por que es mediante ella 

Que so elimina la mediatización feudal del papel del Estado y se establece el 

v(nculo de súbdito con carácter general v unitario. Gracias a la 

¡erarquización de los funcionarios so abarca y organiza a todos los súbditos 

en todo el territorio, hecho que logra la unificación universal y central 

regida por el Estado, dando un golpe de muerte a los poderes locales. 
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El aparato burocratico del Estado Moderno, disciplinado y controlado, so 

puso por encima de los territorios que estaban administrados a la manera 

feudal. 

La Religión Protestante influyó en Ja creación del Estado, porque frente al 

catolicismo medieval inspirado en la ética religiosa de renuncia al quehacer 

temporal, al protestantismo, sobre todo el calvinista. creó una ética basada 

en la perfección de lo mundano. En consecuencia se prestó mayor atención 

a lo terreno, surgiendo los princ1p1os del deber v de la responsab1l1dad, los 

cueles contribuyeron a cambiar la vida política y darle formas modernas. 

Le unificación general del Estado para todo el territorio y regulada por un 

podar central. requirio de un sistema de reglas unitario, en la cual toda 

regla panicular se ordene. según criterios políticos y jurídicos. en una 

unidad del todo. La propia dinámica capitalista requirió de un derecho 

sistematizado extendido a un territorio lo más amplio posible que ayudara 

al correcto funcionamiento del comercio en el Estado Moderno. 

La codificación y burocratizaciOn del aplicamiento y ejecución del derecho. 

eliminaron el derecho del mtls fuene e hicieron posible la concentración del 

ejercicio legltimo del poder físico en et Estado. fenómeno que se ser.ala 

como una característica tlpica del Estado Moderno. 

Otro de los elementos importantes que coadyuvaron a romper el caparazón 

del r6gimen feudal fué la Burguesla. Estaba compuesta por escritores. 

rTMkticos. abogados. maestros, los empleados civiles. los comerciantes. Ja 

claae educada. los banqueros. que necesitaban descanar las reglas del 

derecho feudal en una sociedad que en la realidad comenzaba a reflejar 

cambios dr6sticos que tornarían posteriormente en sociedad 

capitalista. Encontró la expresión de sus necesidades en el plano 

económico con las obras de los fisiócratas y Adam Smith; v en el plano 

social en los de Voltaire y los Enciclopedistas. Surgió entonces el .. dejar 

h•cer .. o •111/ssez-,aíre .. en el comercio y en la industria; y que encontraba 

su otra parte en el llamado 00 dominio de la razón 00 sobre le religión y la 

ciencia. 
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En este sentido, George Sabino nos ser.ala que ..... la sociedad europea ya 

tenía una clase considerable de hombres que poseían dinero y esplritu de 

empresa. Esta clase era el enemigo natural de la nobleza y enemigos de 

todas la divisiones y desórdenes provocados por la aristocracia. Sus 

intereses necesitaban un gobierno fuerte • y de ahí que su aliado natural 

fuera el rey ••• Esa nueva clase de adinerados estaba dispuesta a subordinar 

las instituciones representativas a la monarquía. Desde todos los puntos de 

vista. la burguesía consider•ba que le era ventajosa la concentración del 

poder militar y la administración de justicia en manos del monarca•:-

El impacto de la Europa Occidental en la Oriental fué determinante en las 

estructuras sociales que ah( se desarrollaron. La interacción trasnacional 

dentro del feudalismo se produjo en .,1 plano político, por que su forma de 

expansión y crecimiento era la conquista dejando detr6s de ello al comercio. 

El desigual desarrollo del feudalismo en la Europa se ilustra en el balance de 

las armas entre las diversas regiones del continente. En este sentido, Perry 

Anderson nos señala que ..... fue la presión internacional del Absolutismo 

Occidental, aparato polltico de una aristocracia feudal m6s poderosa. 

dominante en sociedades m6s avanzadas lo que obligó a la nobleza oriental 

a crear una m6quina estatal igualmente centralizada para sobrevivir ... --

El nacimiento del Estado en Europa Oriental se determinó por las 

condiciones impuestas por el sistema político internacional en cuyo seno se 

integraban las noblezas de toda la región. Este fué el precio de su 

supervivencia en una civilización de guerra territorial constante; el 

desarrollo desigual dol feudalismo les obligó a igualar las estructuras 

estatales de Occidente nntos de haber alcanzado un estadio comparable de 

transición económica hacia el capitalismo. 

1" Sabiroe H. G-.orge. H1119r!• de le Teqrle Ppl!llce Ed. F.C.E .• Mblco, 1963. PAg 250 . 

.., Andlltf"SOO Perry. El Eetedp Abtqlyt1st1 siglo XXI Editores. M~h.ICO 1982. Pag 197·198. 
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Una caracterlstice principal del absolutismo del Este fué su maquinaria 

represiva contra el campesinado. que había dismmuído fuertemente por 

causa de guerras civiles. invasiones extranjeras y rebeliones rurales y cuyo 

modo de vida se caracterizaba por desertar colectivamente do la tierra v 

dirigirse a nuevos espacios deshabitados e inexplorados. Ello obligaba a 

organizar una autocracia capaz de imponer la adscripción a la tierra en todo 

el territorio. para épocas de depresión economica. 

Uno de loa rasgos específicos de esta variante oriental fue la influencia de 

la guerra en las estructuras do los diversos roinos feudales. La burocracia 

de la mayoría de éstas fué el producto de una rama del ejército cuya 

función era la de recaudar impuestos. regular la industria. mantener un 

ej6rcito permanente. En la práctica. todo ministro de Estado se titulaba de 

la misma manera en consejero de Guerra. Los funcionarios de la 

administración se escogían entre los antiguos integrantes de los 

regimientos. lo mismo sucedía con los puestos burocráticos más bajos que 

se ocupaban por militares de más bajo rango. 

Otro rasgo característico fue que en el Este no hubo. "ninguna burguesía 

urbana que pudiera modificar el carácter del Estado absolutista, el cual, por 

tanto, no fué atemperado por un sector mercantil .. ya que eran los nobles 

los que controlaban el comercio a través de sus propias empresas 

monopolistas. que además administraban las ciudades .. 

Así entonces ...... el campesino que quería arar en su campo, el artesano 

que quería seguir en su oficio. y el comerciante que quería comerciar. 

pacfficarnente todos. acogieron con entusiasmo la formación de un fuerte 

gobierno central lo bastante poderoso para sustituír a decenas de 

regulaciones locales con 

desunión con la unión. 

regulación comprensiva y reemplazar la 

De las varias causas que trabajaban por la Nación~Adalid surgió el 

sentimiento do nacionalidad. Asr. el Jocahsmo fue suplantado por el 

nacionalismo. y comenzó la era do un soborano poderoso a la cabeza de un 

reino unido-J~ 

31 .l.b!4mn· P•g 21 e. 
32 Huberm•n Leo. ~ P.ag 98 
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En conclusión, el Estado Moderno nace como el resultado de una 

revolución polltica cuvo objetivo prímord1al fué Ja equiparación ;urídica de 

los individuos. que se encontraban atados a la jerarquía de la comunidad 

natural y 111 instauración de unas nuevas relaciones de propiedad. Esta 

transformación ha puesto frente a frente a una propiedad feudal. titular de 

si misma. inmóvil. cuyos obstáculos son los hombres v sus relaciones; v a 

la propiedad capitalista. que pone al hombre como su titular y que se 

caracteriza por el cambio continuo. que se transforma y que sigue a Ja 

voluntad v al destino que los hombres le quieran dar. 

En Inglaterra por 1689. y en Francia después de 1789, la lucha por la 

libertad del mercado resultó en una victoria de la clase media. El ario de 

1789 puede marcar el fin de la Edad Media. por que en él. la Revolución 

Francesa dló el golpe de muerte al feudalismo. Dentro de la estructura de la 

antigua sociedad feudal de clérigos. guerreros v trabajadores. surgió un 

grupo de clase media que a través de los ar"los fue ganando fuerza • v libró 

una dura pelea en contra del feudalismo. caracterizada por tres batallas 

decisivas. La primera. la Reforma Protestante; la segunda, la llamada 

históricamente Gloriosa Revolución de Inglaterra; y la Tercera. la 

Revolución francesa. que fueron los detonantes para que al conclurr el 

Siglo XVIII se hablara do la destrucción del viejo orden feudal. 

Y en vez del feudalismo un sistema socral distinto. fundado en el cambio 

libre do mercancías. con el objeto primordial de hacer utilidades a expensas 

del trabajo ajeno. fué instaurado por la burguesía: Este sistema fue el 

Capitalismo. 
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1 .4 EL CONCEPTO DE NACION Y LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN 

Sobre la esencia de la nación, oKisten varias teorías explicativas que se 

pueden englobar en dos grandes grupos: Teorías Positivistas y Teorías 

Idealistas. Las primeras definen a la nación como un hecho concreto. 

positivo que puede sor el idioma. la rohgión. la raza. la historia o el espacio 

geográfico. 

Las Toorras Idealistas o Voluntanstas son aouellas quo basan su esencia en 

una voluntad colectiva o en un ideal comUn. estas dos teorlas abarcan lo 

que os la esencia de la nación, porque, en efecto, ..... una nación debe 

reunir dos condiciones: un hecho pos1t1vo, sea del tipo Que sea, que 

permita a sus miembros d1terenc1arsc do alguna toma de sus semejantes. y 

una toma de conciencia que los miembros de una nación deben realizar 

sobre el mismo. pues sa esta concientización no se dá. la colectividad 

diferenciada no debe ser calificada como nación. sino solo como pueblo. 

Por ello. las nac1onalos no aparecen sino hasta después de la Revolución 

Francesa· ... n. 

En este sentido. varios autores. como Hollar señalan Que ol pueblo cultural 

que en sf es poHticamente amorfo se convierte en nación cuando la 

conciencia de pertenecer al conjunto llega a transformarse en una conexión 

de voluntad Política.14 • o como Maurico Duvcrgor señala - ... no es la 

lengua. la raza o la religión lo que funda la nación. sino la idea de Que sus 

miembros se forjan de la raza. la lengua o la religión ..... J ... 

Los factores objetivos o materiales no son suficientes por sí solos para 

constituír una nación. A esto se lo ai'\ade un elemonto psicológico 

subjetivo. que es la conciencia do los miembros de formar una comunidad 

y la voluntad de crecer con ella. 

33 8u5que1a Juho. lntrqduccion a la. $0Ctºlnqla de las Napgnalldades Cuadernos par• el do.11oqo. 
Edocuaa. Mad11d. P.tq S7 

,.. Heller Hermann. ~ P.&q 1 1 7 

:JJ Duverg111 Maut1ce. lnu1tuc1prn:1 epm1s;n1 y pcrcs;nn Conunucrgna! Ed. Aflel. Barcelona. 1962.P•g 
63. 
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Esta concientización se dá por la presión del Estado. que ae eJCpresa 

mediante I• enaef\an.za v los diversos medios de comunicación social. de 

loa grupoa nacionalistas. mediante la acción de los partidos pollt1cos. de los 

movimiento• culturales o de un enemigo e•terior . Por ello las guerras de 

independencia nacional han sido la causa de la aparición de nuevas 

naciones. QUO se caracterizaban por haber extendido a todo el pueblo 

conciencia y solidaridad que antes solo ten(a la minorra dirigente. 

De la dependencia de la concientización para fa existencia de la nación se 

pueden advertir tres consecuencias: 

1 J Las clases mas cultas son las que pueden tener un mayor grado de 

concient1zación y por ende están más integradas con la nación en lo que se 

refiere al resto del pueblo. ya que solo en muy pocos momentos de la 

historia. la nación es capaz de obrar como unidad pollt1ca -como en guerras 

contra invasiones extranjeras por ejemplo -porque una vez que estas 

guerras terminan los individuos pueden ir perdiendo su conciencia nacional .. 

apareciendo ideologías supranacionales o secesionistas. 

2) La nación es un fenómeno dinámico y no estético. es decir. cada nación 

puede aparecer y desaparecer con la toma de conciencia de su población. 

La razón está en que una toma do conciencia colectiva. popular. requiere 

un largo lapso de tiempo v en consecuencia. como méximo cabe una toma 

de conciencia nacional en cada generación o incluso en una determinada 

etapa histórica. lo que a la larga podría modificar esta conciencia a favor o 

en contra del nacimiento de una nueva nación. 

3) Puesto que la nación aparece como consecuencia de una toma de 

conciencia v depende de la vigencia de ésta para que la nación siga 

existiendo. es lógico que en esta conciencia predomino un sentimiento muy 

fuerte de unidad v solidaridad nacional que predominan sobre otras 

solidaridades menos poderosas. 
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Otro hecho quo puede contribuir al surgim1onto de esta concientización 

podrfa ser por un lado, la raza. porque nunquc ol actual mestizaje hace que 

este concepto sea confuso e 1rrelovanto, on algunos lugares ha existido 

una discriminación racial que ha impedido el most1zajo y ha mantenido viva 

la conciencia de un hecho diferencial, que lógicamente debería haber 

desaparecido, provocando en estos casos eKcepc1onalos la aparición de un 

nacionalismo de ralz ótn1ca. Por otro lado tonemos la conc1enc1a de una 

historia común y la voluntad do continuarla Incluso la explotación 

económica que las metrópolis haclan a sus colonias despertó los deseos de 

Independencia de muchos paísos. 

El capitalismo ha dado lugar en este sentido a una nueva versión del 

nacionalismo. consistontc 

política con Ja económica. 

deseo do complotar la independencia 

La peculiaridad geográfica es otro elemento, sobre todo cuando el territorio 

se encuentra claramente diferenciado. porque puede croar una conciencia 

do difcrcnc1ac1ón respecto al resto del orbe. v porQue fac1/1ta la aparición 

en tal territorio de otros hechos diferenciales de tipo cultural e histórico. 

Conviene resaltar entonces que - ... lo normal es que el hecho sociológico 

fundamental no sea ünico. sino que la toma de conciencia nacional se haya 

realizado sobre vanos hechos soc1ológ1cos. Así por ejemplo, er pueblo 

polaco o el griego tomaron conciencia de ser tales por tener una peculiar 

cultura. una larga historia y una religión d1st1nta de sus vecinos".J 6
• 

Otras teorías nacionales consideran que ol hacho sobre el cual se 

concientiza el pueblo v basa su existencia la nación os la cultura, la mjsma 

que identifican con el idioma. Ciertamente. e>eisto una relación estrecha, 

por que es necesario una lengua que dó nombre a los distintos conceptos -

ideales o materiales- que maneja. y de una cultura. de la que es 

representativa. 
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P•ro ea necesario poner en claro que una cultura es mucho més amplia que 

una lengua. porque abarca todo lo que en una aociedad puede ser 

aprendido. adquirido y transmitido. conlO los conocimientos. ideas. 

cr-nciaa. valorea, costumbres. normas, leyes. 1natituc1onea, lim1t•ndose el 

lenguaje a ser el vehículo de esta transmisión de la cultura. porque esta 

Ideas y costumbres son fundamentalmente conceptos y no simples 

t6rmtnos ligu1at1cos. 

La religión por su parte ha tenido una gran 1mportanc1a polit1co-soc1al para 

la formación de algunas nac1onea. Incluso las dos formas bés1cas para la 

concientización nacional son la relig10n y la lengua ....... se trata de dos 

realidades que obhgan a tas personas a elegir. a definirse en un sentido 

determmado y como consecuencia de la elección. a excluir otras opciones. 

asr. todo hombre está preferentemente mstalado en una lengua y ha 

adoptado cierta actitud ante la problemática rehg1osa. 

En consecuencia. si una rehg1ón determinada. o una forma concreta de 

practicarla o interpretarla. •• adoptada colectivamente por un pueblo, este 

hecho religioso puede deaarrollar une cierta conciencia n•c•onal. que ser.ili 

aglutinante hacia dentro y diferencial hacia el exterior. n 

Otro concepto. de mucha más dudosa utilidad para explicar la e:1ustencia de 

la nación lo representa la raza. Ello porque resulta casi imposible dar una 

expl1cac1ón convincente que demuestre que - ... existo una correspondencia 

necesaria y cognoscible entre la infraestructura ffs1ca y la superestructura 

palqulco-polltica"".:HEs decir. Que a cada raza corresponde une nación. 

Pero ello es totalmente imposible. por que lo• pueblos que ahora 

conocemos son la consecuencia de milenios de emigraciones y cruces. de 

tal forma que las razas v las naciones no pueden coincidir. 

~7 aua.m. ..... 1 02 

~• ...... , ... unan,~ P9g 106 
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Las múltiples definiciones sobre esto concepto pueden englobarse en dos 

grandes grupos: los Que definen la raza por las características corporales 

visibles. medibles y de tipo hereditario. y las que lo hacen fijándose en 

genotipos o caracteres hereditarios transmitidos por los genes. incluyendo 

en esta categoría las definiciones que se fijan especialmente en los grupos 

sanguíneos. 

Una consecuencia de esta rebatible conexión entre nación y raza es la 

creencia en la existencia de caracteres nacionales. Esta idea se suma 

frecuentemente a la creencia de que el carácter de una determinada nación 

está lleno de virtudes. mientras que el de los extranjeros están llenos de 

defectos. Sin embargo. el carácter nacional no es constante en el tiempo ni 

uniforme en el espacio, lo que la hace ser una creencia poco cientlf1ca. No 

se debe de olvidar Que el carácter de los pueblos se hace y se forja a 

través del tiempo y de acuerdo a los cambios do su situación histórica o de 

las modificaciones de su cultura. 

Algunos pueblos en un cierto momento de su historia, pretendieron hacer 

creer Que poseían un concepto de nación que se identificaba plenamente 

con ol de raza. como el alemán en época do Hitler. Sin embargo, este 

hecho no supuso en ningún momento una realidad tangible. como lo podría 

ser la lengua o la religión, sino que fue un concepto poco claro. difuso y 

polémico. 

Los esQuemas o estereotipos sobre los pueblos son inexactos y varlan de 

manera constante. En este sentido. es ilegítimo afirmar que algo es 

nacional o deja do serlo porQue se tenga o no un paradigma determinado 

de espíritu nacional. 

Por ello, los estereotipos son inexactos y no reflejan el carácter de una 

nación que através de la historia se puede caracterizar como belicista, 

intereses expansionistas. o un marcada rechazo a los extranjeros. como 

resultado de constantes intervencionismos por ejemplo. etc. Los 

estereotipos están fuertemente arraigados par que las costumbres son 

distintas en los diversos Estados, debido a condicionantes económicas 

culturales. religiosas etc, y ello hace que la forma de actuar de las 

personas sea distinta. 
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La nación. vista desde una perspectiva histórica '" ... nace como 
consecuencia de dotermlnados cambios económicos y sociales que se 

dieron en Europa durante los Siglos XIII v XVl. .. '".nLa nación es un hecho 

histórico con una base material que identifica - ... un estadfo de desarrollo 

de la sociedad a panir del descenso del feudalismo y el ascenso del 

capitalismo ... asr. la nación puede entenderse como una compleja unidad de 

formación económico-social y 6tnica ... eoLa nación es tambi6n 

comunidad territorial y do relaciones económicas capitalistas en la base 

social, entrelazadas con una comunidad de lengua y cultura a nivel 

superestructura!. 

La nación es un producto histórico-social que se caracteriza por el hecho 

de que ..... su din~mica hace conflurr elementos económicos. étnicos. v 
pslcobiológicos de la comunidad y porque entraña un movimiento 

totalizante que define el espacio social para el despliegue de las fuerzas 

productivas y la configuración de la conciencia colectiva, Que representa y 

es esencia de lo nacional ...... 41 La nación es el tipo más alto de 

organización social que ha superado a las anteriores formaciones sociales 

que se caracterizaban por ser locales y cerradas. 

Los orígenes históricos de la nación se remontan a la fragmentación de las 

relaciones de producción serviles y la consiguiente unión económica y 

política llevada a cabo por la monarquía absoluta y la clase mercantil. Las 

naciones europeas nacen gracias a una revolución política promovida por la 

burguesía y las masas populares que trajo consigo la ruptura definitiva del 

régimen de producción feudal. Gracias a ello. la burguesía. como clase 

nacional fomente el proceso de integración apoyada en la identificación 

cultural. linguistica v territorial en la búsqueda del dominio exclusivo de su 

ámbito de acción: el mercado. 

3V R_H.S. Crosaman. B1ppt•lla dg! E111do Mpdprnp, F.C E .• Md••CD. l 941. P.&g l 9 

40 Cid Cape11llo Ueana. Gonl"alal" Olvera Pedro. •tas P'TJC•SOS y los sujetos dttt I• hi•rori• Y I•• 
"9111Ci0nes lntemac1anahts*.en Ravtlta de Rgtac1prs;s lotgt01c19nalCI 11 26. Vol. 8, Editad• por el 
Centro de Relacione• lnternac1onalea do I•, F•cultad de Ciencias Pollt•ca• y Sociales de I• UNAM, 
Me•tCo 1980. P.&g 56 

41 lllium.. P•g 56 
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El papel del Estado en la formaciOn de la nación fué determinante porque a 

través de él se crea la unidad natural del pueblo y la nación. además de 

que gracias a su poder poHtico se da una acción unificadora que aglutina al 

rededor de sr un estilo cultural, trad1c1ones, costumbres e 1nst1tuc1ones, así 

como la conciencia de un común destino y futuro; acciones que a la larga 

provocarán una solidaridad muy estrecha que contribuyó a definir una 

realidad nacional y formar una concienc1a nacional. 

Los elementos que determinaron que el Estado fuera el creador de naciones 

fueron los siguientes: 

1 l Las fronteras, que crearon un hecho diferencial que distinguió a sus 

habitantes de los extranjeros y aglutinó a la vez a sus súbditos en una 

serie de características comunes. 

2) El poder del Estado utilizado para unificar a la población para gobernarla 

y forzar la aparición del hecho sociológico común que sirvo do base a una 

nueva conciencia nacional, hecho quo se dist1ngió princ1palmento en los 

planos religiosos v cultural. 

3) La acción estatal para la unificación en la religión y el lenguaje sirve 

como factor de uniformidad interior y de diferenciación frente al extranjero, 

aunado al control de la vida oficial, la educación y los medios de 

comunicación social. 

4t La libre emigración dentro del Estado. debido a facilidades de tipo 

económico v burocrático. y la emigración de motivación económica que 

afecta a los trabajadores agrícolas que van a las ciudades y que mezclan 

sus costumbres conformando así un determinado tipo de nación. 

El que las naciones formen Estados os una tendencia natural que fué 

característica en Europa durante los dos últimos siglos. 
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Junto a esa tendencia se dá un proceso histórico de formación de naciones 

gracias a la acción integradora del Estado. hecho que demuestra que entre 

nación y Estado existe una doble relación causa-efecto que hace que con 

el tiempo las naciones hagan surgir Estados y los Estados formen naciones 

y esta doble relación causal explica por que motivo está hoy en dfa tan 

generalizada la identificación de ambos conceptos. 

Cuando existe una Historia común en un pueblo determinado se da un 

fenómeno bastante poculiar: se crea un sentimiento de solidaridad que 

hace a sus miembros conscientes do que están de alguna forma ligados 

entre sr. y que. por tanto tienen un comün destino. De ello se desprende la 

creencia de que la nación tiene una misión que cumplir os este mundo. La 

teoría de la misión histórica nacional se desarrolló especialmente en 

Alemania a fines del Siglo XVIII y principios del XIX. 

Aunque existen Estados no nacionales y minarlas nacionales que no tienen 

un Estado. lo más lógico es que el Estado v la Nación coincidan en un 

único espacio geográfico. formando un Estado-Nación que es ol supuesto 

básico de la vida polltica contemporánea. Ello es consecuencia de dos 

procesos que se ilustran por el hecho de naciones que han obtenido su 

independencia estatal y Estados que han forjado una comunidad nacional. 

... •esta coincidencia ha hecho que ambas expresiones se hiciesen 

prácticamente sinónimas en el lenguaje jurfdico de muchas naciones; y así 

en la lengua castellana. nación v sus derivados nacional. nacionalidad. 

nacionalismo y nacionalización so usan para indicar conceptos lntimamente 

ligados al Estado: el adjetivo nacional como en -interés Nacional • es un 

atributo asumido como propio del Estado y su población tomados como un 

todo; nacionalidad es la calidad de ciudadanía o sujeción a un Estado que 

se imputa a un individuo; nacionalización es la transferencia del derecho de 

propiedad a los organismios estatales v parecido ocurre con el 

nacionalismo~ usado ocasionalmente para indicar una fuerte adhesión al 

Estado y sus pretendidos intereses ... 42 

42 Busquets .Julio. ~P.ag 245 
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La Nación entonces. como unidad política o el Estado ... ""es una 

organización utilitaria construrda por la inventiva política para la 

consecución de fines políticos incluyendo los económicos ... la política es el 

terreno de la oportunidad y la medida de su éxito es el grado en que las 

bases materiales de bienestar· ley. orden. paz. bienestar económico- son 

realizados. La nación bajo une concepción cultural, es normalmente vista 

como una cosa buena en sí misma, un hecho básico. un ineludible ""dato• 

de la vida humana perteneciente al terreno de actividad del espíritu 

humano. sus logros están en el terreno del arte v la literatura. la filosof1a v 
la religión ... ·•3 

La Actividad primordial de la nación en la escena internacional se puede 

enumerar en los siguientes puntos: 

•1 J Luchar por mantener su dominio sobre un territorio bien determinado 

con fronteras claramente establecidas en donde se desarrollen las fuerzas 

de producción sin interferencias externas. 

2) Preservar las características étnicas de los individuos. que los distinguen 

precisamente como pertenecientes a una nación. 

3) Mantener y difundir la Cultura y sus componentes, que psicológicamente 

los identifica como miembros de una comunidad y no de otra. 

4) Preservar la lengua nacional, que es el medio de comunicación 

fundamental en la integración de una nación ...... 

El modelo de una nación es representado por un grupo étnico poHticamente 

organizado que vive separado y aislado respecto a otros grupos étnicos. 

Esta organización polltica es designada como un Estado Monoétnico."'' 

'3 De Bias Guerre10 Aoduh. Nnc1qnohsmn s: tqcgtqgra1 PnHt1cn Contcmpmanes Esp.,sa-Calpe. 
Madnd, 1984. Pag 33. 

"' Cid Capet1llo lleana. Gonz.tler Olve1a Ped10. Q4..Cd.. Pao 60 

•s Ak.sm Ben,arnrn. Eundg y Nnc1on Brevauos del Fondo de Culttuta Económ•ca. Mea1co. 1983.Pag 
44 
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En di .. el problema de las relaciones Estado-Nación no existen por que las 

dos entidades no estan en vuxtoposicu:=.n una respecto a la otra y no puede 

darse un conflicto entre ellas. El problema puede radicar en el heho de que 

un Estado deje de ser m1onoétn1co para ser pollétnico. Ello puede darse 

mediante varias formas, como por OJemplo, cuando 2 Estados entran en 

guerra v cualquiera do ellos deja asentarse en su territorio a los prisioneros 

o rehenes. en este sentido un elemento ajeno o extranjero entra en 

conflicto. 

Otro medio puede ser cuando un Estado monoétnico. mediante la 

conquista. subyuga a pueblos de características étnicas diferentes a la 

suya. La convivencia entre ellos nos plantea el surgim1rento de una nueva 

realidad y por ende de nuevos problemas para ajustarse a ella. 

Otra causa se daría por el contacto pacífico de dos grupos étnicos que, 

mediante el comercio permanente. llegan a establecerse poco a poco en 

territorios de los cuales no son or191narios. En este sentido so vería también 

los Inicios de un Estado poliótnico. 

Durante ciertos periodos de tiempo se llegan o desarrollar importantes 

diferencias en el lenguaje o religión. ya sea debido al crecimiento de la 

población o por la expansión territorial, o debido a la influencia de 

corrientes de inspiración "divina o novedosa ... Ello indudablemente trae 

como consecuencia que un Estado no sea étnicamente homogéneo. En 

todos Jos ejemplos anteriores. la identidad entre la comunidad política y la 

comunidad étnica se vé alterada por la aparición de elementos 

heteroétnicos dentro del Estado. 

Un tipo diferente de no identidad se ilustra cuando un grupo étnico que se 

encuentra dividido entre un cierto número de Estados, al mismo tiempo que 

hay contactos ocasionales con otros grupos étnicos, hace resaltar entre 

sus miembros una conciencia de sus características étnicas comunes 

debido precisamente a este contacto. 
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Sin embargo la no congruencia entre el Estado y la comunidad étnica se 

demuestra cuando un Estado se ve imposibilitado para abarcar a todo el 

grupo étnico. como también por el ostado que abarca vados grupos étnicos 
o parte de ellos y la situación resultado de ello puede ser en verdad 

catastrófica. 

Para Aksin. en los tiempos actuales ..... El Estado monoétnico se ha 

convertido en un anacronismo. anacronismo que ha desaparecido casi 

inmediatamente ... la trasposición de fronteras y la mayor movilidad de la 

humanidad debido al desarrollo del comercio y las comunicaciones han 

tranformado pr6cticamente a todo Estado de globo en un -Estado 

Poliétnico ... s1n embargo hay Estados en donde el grupo étnico dominante 

está tan bien integrado y ocupa una posición tan preponderante respecto a 

número y rango, y en donde los grupos étnicos secundarios son tan 

insignificantes que pueden ser omitidos para la mayoría do los propósitos 

prlicticos ...... -

Sin embargo, en otros Estados la poliotnicidad representa un grave problema 

debido a varios factores entre los que pueden destacar: la integración étnica 

incompleta de la masa principal de los habitantes a la proporción númerica 

mayor de los grupos •tnicos no dominantes en relación con la población 

total; a la fuerte concentración de un grupo 6tnico no dominante en una 

parte del territorio del Estado o en una zona fronteriza; a diferencias entre 

las discrepancias numéricas de los diferentes grupos y a las condiciones de 

tipo cultural, económico. de geografía, de política o ideologia que pueden 

ser el detonante para encender la mecha de las tensiones étnicas. La 

solución a esta peculiar situación puede llegar a afectar la estructura, 

integridad territorial y existencia del Estado en cuestión. 

El problema ae torna aún m6s difícil, cuando dentro de un Estado uno o más 

grupos étnicos llegan a presentar reclamaciones de naturaleza política que 

afecte a la estructura organizadora del Estado v por consiguiente deba 

consider6rseles como nacionalidades. 

- lll1dAm- pAg 49 
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Eate hecho puede transformar- un Estado poliétnico en multinacional; 

decir. hablamos de la aparición de un grupo étnico en el papel de una 

nacionalidad activa a parte del grupo o nacionalidad dominante. y en 

contrapoalción a él. que es portavoz del Estado v tiene los principales 

instrumentos de la maquinaria estatal a su disposición. 

Le solución que en este sentido se puede dar al problema arriba citado 

puede .. ,. resuelta rnedianto la integración 6tnica o la asimilación de las 

nacionalidades no dominantes en la dominante. e incluso mediante el 

Uanledo •pluralismo"". que no es otra cosa que la coexistencia duradera de 

esos grupos y sus culturas en el Estado. sobre una base de Igualdad. 

En este mismo orden de ideas se puede sel'\alar que• ... hasta el punto en 

que prevalece el modelo integracionista. es la adherencia al Estado o 
Patriotismo, la que se 11eva al frente. mientras que la adhesión a la 

nacionalidad dominante o nacionalismo ocupa una posición menos 

Importante en el trasfondo. cuando aparece el modelo del pluralismo 

desigual. el nacionalismo de la nacionalidad dominante ea el que ocupa el 

centro de la escena. mi•ntras Que el Estado se aprecia principalmente 
debido a su papel como instrumento al servicio de la nación .... •.•~ En el 

ouo externo encontramos a las nacionalidades secundarias o no 

dominantes. Sus voceros son Impulsados por la ideologra llamada 

naclonalisrno. 

Pero en este caso el objeto de movimiento nacional o nacionalista pretende 

cambiar el status quo poUtlco existente v moldearlo en propio interés. 



Capilulo 2 El Nacionalis•o 

61 

CAPITULO 2 EL NACIONALISMO 

2.1 ¿QUE ES EL NACIONALISMO? 

El nacionalismo es ante todo un estado de esplritu, una actitud que apartir 

de la Revolución Francesa se htzo consciente en cada individuo y que por 

ende permeó el actuar de su grupo. Este úhimo puede ser de car6cter 

permanente como la familia, la clase, el clan. la aldea, la secta, la religión, 
hasta incluso de car•cter pasajero. como los compat\eros del colegio. La 

conciencia del grupo luchar6 por crear homogeneidad, conformidad y 

semejanza psíquica que ayude a lograr. concertadamente, acciones 

comunes. 

La conciencia del grupo no es exclusiva porque los hombres son al mismo 

tiempo pertenecientes a otros grupos, cuyo número aumenta la comple1idad 

de la civilización. Estos grupos no son fijos. tienen límites cambiantes y su 

importancia varfa. En todas las clases de grupos, pluralistas y a veces 

antagónicas existe una a la que el hombro reconoce como la más impon.ante 

y suprema y a la que dá mayor lealtad en caso de conflicto. Siente una 

identificación con el grupo y su existencia no sólo durante su vida individual 

sino más allá de ella. El sentimiento de solidaridad entre el individuo y su 

grupo es tan fuerte que el primero queda sumergido completamente baJo el 

segundo. Toda la educación de los individuos do un grupo va encaminado a 

una preparación psíquica común para actitudes y acciones comunes. 

A través de la historia encontramos diversos grupos a los que se ha 

concedido lealtad suprema. El período de la historia moderna que comienza 

con la Revolución Francesa. se caracteriza por que en él la nación exige del 

hombre su lealtad suprema y que absolutamente todos los hombres son 

atraídos hacia esa lealtad común, y que todos las civilizaciones que 

anteriormente segufan caminos y acciones dispersas quedan bajo el 

dominio. cada vez más poderoso de esta suprema conciencia del grupo que 

es el nacionalismo. En este sentido, Hans Konh sei'\ala: 
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'" ... El nacionalismo, como concienci'a do grupo es un hocho psicológico ... la 

nación es un grupo de individuos que tiene concioncía de su unidad, que 
est6 dispuesto dentro do ciortos limites a sacrificar al Individuo en beneficio 

del grupo, que se desarrolla corno un todo, que tiene grupos de emociones. 

que OKperimenta como unidad. y cada uno de cuyos individuos so regocija 

con el progreso del grupo o sufre por las pdrdidas del mísmo ... La 

nacionalidad es un estado do osplritu o una comunidad on la conducta ..... .. 

La nacionalidad es un estado de espíritu o un asunto de la mente. no de 

ninguna relación ffsica. En términos prácticos. la única manera de saber si 

una persona pertenece a determinada nación es preguntárselo directamente 

al interesado. 

Las nacionalidades son el resultado de la evolución histórica de la sociedad. 

Son distinta• a los clanes. tribus que son solo el material etnogréfico del 

cual podrá surgir una nacionalidad en determinadas circunstancias. V aún 

si surgiera, podr(a verse absorvida dentro de otra nueva y más poderosa y 

por ello desaparecer. En este sentido. la nacionalidad es el resultado de las 

fuerzas vivas de la historia y por ello siempre fluctúa, jamás es rfgida ... 

Las nacionalidades son de origen relativamente reciente. Por ello, además de 

complejas, resisten a una definición e)(acta. Las palabras ""Nación" y 

'"Nacionalidad" son conceptos históricos y polfticos que ha sufrido cambios 

sustanciales de significado. La nacionalidad en este sentido es relativa y es 

un gran error convertirla a priori en un objetivo absoluto. en el fin de toda la 

vida poUtica y cultural. 

.. Kohn H•ns. H!e1wj• del Ngjgnelj•mg F.C.E.; Pnme'• Reimpt'1HiOn. E1pat'I•. 1984. T'.Succi6n de 
S.muel Co1lo Villeg••· P~ 24 • 

.. H•n" K.ahn 1el\ela que os pflte,tble 111 empleo d• I• palebf'e ·nac1on•Udad'" V no 111 d• nac10n va que 
••t• l)ttimo tMmlno denota E1t.So. 1anto en lfanc6s. como en 1nul61. En le antlgueded el 16fm1no 
n.c:i6n tuvo mucho• aign1ticado1 v det1nl1 1nclus1Ve coses dist'"tes. o caree.la de cof'\tenido poll11co. 
El n.cionelismo diO pof resultado la integr.c10n del pueblo en una nac:10n. el despenar de la1 mas•• 
hecia una acti1ud polltic• v 1ocial activa. L•• revoluciones del siglo XVIII ree\iza,on en Occidente 
e1t• integfaciOn y en general •naciOn'" adquiríO ol 1ign•ticado de la organlzeciOn polltic• total o 
Est.Sa; situaciOn a menudo ln•phcabl• e I• 111uecion m•• compleja del cenuo v Of'lente de Europa. 

·. 
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Le n11clonalldad se ha convertido en lo absoluto gracias a dos conceptos 

ficticio• v erróneos que ha sido aceptados como si fuer•n una verdad 

absoluta. Nacidos en Alemania. el primero Que set'lala Que la sangre v la 

raza son bases de la nacionalidad y que ••ta lleva consigo una herencia 

inmutable; el segundo ve al Volksgeist (espfritu del pueblo) como una 

fuente Inagotable de la nacionalidad y de sus manifestaciones. Estas 

teorfas no explican verdaderamente el significado, aparición y el papel de la 

nacionalidad, sólo son el reflejo de pseudorrealidades de una prehistoria 

mítica que deben de analizarse con extremo cuidado. 

Una nacionalidad surge cuando ciertos lazos objetivos delimitan a un grupo 

social. Podemos identificar varios do estos atributos: descendencia común. 

idioma. territorio. entidad polltica. costumbres. tradiciones y religión. que 

son los m6s frecuentes. Sin embargo ninguno do ellos es esencial para la 

existencia o la definición de una nacionalidad. 

Para demostrar lo anterior podríamos hechar un vistazo a los suizos, que 

hablan 4 lenguas diferentes v son una nacionalidad, o a los propios 

latinoamericanos. que a pesar de tener una lengua y pasado histórico 

comunes, además de tradiciones, religión y costumbres muy semejantes 

entre sr. representan nacionalidades que con frecuencia tienen aspiraciones 

antagónicas. Los pueblos que se jactan de tener una descendencia común 

olvidan que las nacionalidades modernas están formadas de razas 

diferentes y muy distantes una de la otra, debido a los grandes 

movimientos migratorios de la historia cuyo resultado fué y es la mezcla de 

hombres de todas partes. de manera que muy pocas nacionalidades o 

ninguna pueden hoy jactarse de algo que so aproxime a una descendencia 

común. Noruega y Dinamarca. donde los habitantes proceden del mismo 

tronco racial y casi hablan el mismo idioma se consideran 2 naciones 

completamente diferentes. 

La religión era la fuerza dominadora antes de la aparición del nacionalismo 

on los tiempos modornos. Las líneas divisorias se trazaban de acuerdo a las 

civilizaciones religiosas y esta Influencia en muchas ocasiones Impidió o 

Impulsó el desenvolvimiento de las nacionalidades. Algunas veces las 

dividían y debilitaban y aún ayudaban a crear otras. como el caso de los 

croatas católicos y los serbios onodoxos. 
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Las Iglesias nacionales han sido con frecuencia un elemento Importante en 

el despertar del nacionalismo. y cuando las nacionalidades antagónicas 

diferían en ideas religiosas. la religión jugó un papel decisivo en la dofensa 

de la nacionalidad miA débil. como con el catolicismo en Irlanda y en la 

Prusia polaca. 

Un factor externo muy importante en la formación do las nacionalidades es 

sin duda el territorio común. o m6a bien el Estado. Las fronteras políticas 

pueden fijar nacionalidades. muchas de las cuales. como la canadiense. 

surgieron porque formaban una entidad política y geográfica. 

Los anteriores son elementos importantes quo sin duda. ayudan a la 

aparición de una nacionalidad. Pero ol elemento más importante es "' ... el 

poseer una voluntad de corporación viviente v activa, la decisión de 
formarla es lo que hace ante todo a una nacionalidad ... _.,o 

De esta manera. la nacionalidad francesa nació en 1 789 gracias a la 

voluntad popular. Existía ya la nación francesa. ol pueblo del reino de 

Francia; es decir. las condiciones objetivas necesarias para formarlo • pero 

sólo el conocimiento y la voluntad dieron a estos elementos calidad 

efectiva y activa. convirtiéndolos en el foco de una fuerza centrípeta que 

les dló una vitalidad y significado totalmente nuevos. 

De lo anterior podemos deducir que las nacionalidades como material 

etnogr6fico o como entes pragmáticos de la historia existieron durante 

largo tiempo. pero sólo gracias al despertar de la conciencia nacional se 

han convertido en factores volitivos y absolutos de la historia. La fuerza de 

una Idea. no la voz de la raza o sangre es la que ha creado y moldeado las 

diversas nacionalidades. 
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.., 
Eate sentimiento •• puede enc•nd•r g,-.ciaa a .. preaión de uno o vario• 
fectorea. tale a corno •I para. el idio~ o tr•dici6n comunea. • .•. Lea 

n.clonellded•a - crean da ete,..-ntoa etnogr6ficoa y polftlcoa cuando •I 
necion9Ma"'° Infunde vida a la fot'nw que loa algtoa anteriOf'- f\an 
edificado. Aar. et nacionalla"'° y .. n9Cion.lldad .. hallan en ••trecha 
f'eleciOn ••• -•• 

El 1'9C~liarno entone••· •• un estado de eaprritu que penetra an .. gran 
nwyorr. de un pueblo y que reclenw •- peneU8Ci6n; reconoce al Eatado· 
Nacwtn cotn0 le fornw Ideal de organl.zacldn poUtica. conald.,ando a 19 
naclonalided como le fuente da la energCe cultural craedora y da todo 

b'9neatar económico. Según aato. a1 hombre debe ... ltad •Ullf'•nla a •u 
necionalided. 

El hombre en la antlguedacl debla lealted a la iglaala. a au ralig'6n y al que 

qu.daba tuera da au órbita ara al h9rate. tal como hoy •• conaldara al 
traidor con raapecto a au patria. La aatabUidad d• la tealt•d aupf'enw del 

hombre con reaoecto a su naclonaUded .. l\ala el p,-lneipio de la ere del 

necionaliarno. 

El neclonellarno •• una Idea. una Idea tuerza qua per.,._. al cerebro y el 

corazón del hombre con pensamiento• y aentimientoa. llev•ndolo • traducir 

au conciencie en hechos de acción ora-nizada. 

L8 nacionalidad no es ten sólo un grupo al que mantiene unido y con vida 

la conciencia común. sino que tambi•n es un grupo en busca de expresión. 

en cuanto a lo que 61 considera la forma suprema de le actividad 

organizada : el Estado soberano. 

Cuando una nacionalidad no logra esta expresión estará au}eta sólo a una 

autonomía pre·estatal que tenderé sin embargo al logro de la liber•ción 

para expresarse en un Estado Soberano. El nacionalismo requiere la 

existencia de un Estado Nación porque éste último representa su 

tonificación. En este sentido. el nacionalismo es un estado de espíritu que 

corresponde a un hecho poUtico, o que lucha por corresponder a tal hecho. 
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Esta definición refleja la génesis del nacionalismo y de la nacionalidad 

moderna. que nace con la fusión de cierto estado de espíritu y de cierta 

forma política. 

En Europa, la fuerza polCtica de los reyes absolutos descubrió una forma 

política nueva, la del moderno estado soberano centralizado. y esta fue fa 

forma a la que durante la Revolución Francesa se infundió la idea del 

nacionaliamo creando la conciencia en la cual podrían participar todos los 

ciudadanos. hecho que hacía posible la integrnción política y cultural de las 

masas en una nación. Con la llegada del nacionalismo, las masas se 

identificaron con la nación, su civilización individual con la nacional. su vida 

y supervivencia con las do la nacionalidad. 

El sentimiento del nacionalismo presenta dos aspectos diferentes: al interior 

une y conduce al entendimiento entre todos los miembros de la misma 

nacionalidad; en cambio al exterior refleja indiferencia. desconfianza e 

inclusive odio hacia los hombres que están fuera de la órbita nacional. En las 

relaciones nacionales los hombres se guían por sus intereses comunes. por 

sus simpatías. afectos y por el espíritu de sacrificios. En las internacionales 

se guían por la supuesta falta de intereses comunes entre los países y por 

sentimientos de indiferencia y antipatía 

Durante el Siglo XIX en Occidente y en el XX en el Oriente. el nacionalismo 

trazó las fronteras del mundo. El crecimiento en la población, la educación y 

las modernas técnicas de información y propaganda. hicieron ver al 

nacionalismo como un fenómeno que había existido siempre y que siempre 

existiría. 

Pero lo anterior no quiere decir que permanecerá estático. Cuizé so extienda 

a áreas supranacionales del interés y afinidad comunes. con la ayuda de 

cambios de tipo económico y social y gracias la creciente 

interdependencia de todas la nacionalidades en un mundo empequeñecido y 

con un nuevo sentido de la educación. 

Esto se lograría no sin antes se diera una intensa lucha de intereses 

nacionalistas (políticos. económicos~ intelectuales y emotivos) de una fuerza 

muy grande. 
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Sin embargo. fa humanidad frente a la nacionalidad omnipotente parece una 

idea remota. No debemos olvidar quo las fuerzas históricas pueden actuar 

en su favor. como actuaron en el n•cimiento de la nación francesa o 
alemana. 

Hoy. con el proceso paulatino de integración. el nacionafismo -que en 

épocas anteriores fue inspiración que ensancha y profundiza el 

entendimiento del hombre, el sentimiento que solidariza- parece no encajar 

en la situación mundial actual: ..... el nacionalismo político es antagónico con 

el curso general de los asuntos humanos. que abandona el a1slam1ento para 

llegar a la interdependencia. Su finalidad no es servir, ni mucho menos 

cooperar. sino e)(cfufr v monopolizar ... fa libert•d individual del hombre debe 

ser organizada hoy sobre una base supranacional. .. la democracia y el 

industrialismo. fas dos tuerzas que surgieron con el nacionalismo y que se 

ditundieron con '11 en ef mundo, han sobrepasado actualmente los lazos 

nacionales .. u 

El nacionalismo se convierte en ideología polftica en la vida europea a partir 

de la Revolución Francesa. que rue la animadora de una retfeJ1Ción cuya 

principal virtud consistió en ofrecer al pueblo una manera concreta para 

satisracer sus demandas nacionales. lo que signiticaba que si los ciudadanos 

de un Estado no aprueban Jos límites pollticos de su sociedad. tienen el 

derecho y el poder para reemplazarlos por otros mAis satisrectorios. Esto se 

refleje en la Oeclar•ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: ..... El 

principio de la soberanía reside en la nación. nadie puede ejercer autoridad 

que no emane expresamente de ella ... este es ef prerequislto que hace 

concebible una doctrina del nacionaliamo'" 11 

Si bien Ja Revolución Francesa no fue la fecha de nacimiento del 

nacionalismo. porque existían manifestaciones de 61 en Europa a finales del 

siglo XVIJI con rafees que se remontan a un lejano pasado. llevó el 

sentimiento nacionalista a la vida de los franceses a través del proceso 

b61ico revolucionario. Este nacionalismo francés se extenderá más tarde por 

toda Europa: la contradicción entre los principios liberales v la prAictica 

imperial llevó el g6rmen de la protesta nacionalista por todo el mundo. 

"l&Uda!L p~ 32 

"De BIAa Guerr•o Andr••.12R..JdL P6g. 43. 
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Este nacionalismo liberal va a cumplir una función legitimadora de un nuevo 

sistema polltico que se desprende del recurso a las viejas legitimidades, 

como fa tradición, el principio din6stico o la religión. Esto equivalla a liquidar 

en última instancia la resistencia de los viejos imperios. 

El papel del nacionalismo fue determinante, porque cuestionó el orden 

internacional cndstente y el papel que jugaban lo;¡ imperios ruso, otomano y 

austrohúngaro, trazados Pº..L'ª Paz de Westfalia. 

Lo más atrayente de esta ideología era la posibilidad de trasfadar los 

principios de libertad v autonomía de la esfera individual a Ja de los pueblos, 

que comenzaron a ser considerados como sujetos de Derecho v como 

individualidades dignas de reconocimiento y respeto. 

Con el renacímiento y la reforma, la humanidad europea se hace más móvil. 

en un sentido f(sico. y sus horizontes intelectuales se amplian. hecho que 

permite un mayor conocimiento y estudio sobre naciones diferentes ...... El 

papel de la religión como punto común de referencia de las lealtades 

políticas se debilita, mientras que la lealtad dinástica y feudal. como última 

justificación de una entidad polltica, se ve desplazada cada vez más por la 

idea del .. Derecho Natural.. del pueblo que ha de ser gobernado de 

conformidad con sus deseos ..... u. 

Desde entonces la idea del ·principio de la Nacionalidades ... es decir. rel 

principio según el cual cada nacionalidad tiene una pretensión válida a ser 

un Estado toma una fuerza inusitada. Pero no es sino hasta los tratados de 

paz de 1 91 9 v 1 920 al término de la Primera Guerra Mundial. bajo la 

inspiración del presidente norteamericano Woodrow Wilson cuando se 

establece el gran momento polrtico del -Principio de las Naciona:idades-. La 

independencia de Checoslovaquia, Finlandia v los Paises Bálticos, la 

reconstrucción de Polonia. el surgimiento de Austria v Hungría como 

repúblicas. la gran Yugoslavia v la expansión de otros pafses como 

Rumania, Grecia y Francia son las más importantes consecuencias. El 

•principio de la Nacionalidades· antes v después de 1919 "' ... fue utilizado 

más para ganar ventajas en la lucha internacional por el poder. que por el 

deseo de los pueblos por la autodeterminación .. , ... 

'*AkaJn S.n;Mnfn, ~ P~ 58. 

"O• Bl6s Gu-rero Andrda, ~ P~g. 53. 



Capilulo 2 El Naciona/isn10 

69 

Sin esta lucha por el poder podían no haber existido Aum•nia. Bulgaria o 

Checoslovaquia, por lo menos on el tiempo v la forma que estos Estados 

fueron creados. En la practica, el Principio de Ja Nacionalidades tuvo 

dificultades en su aplicación: se llevar6 a la pr~ctica en el imperio austriaco, 

su apficacidn dar.ti lugar a traum6tico• transtornos. 

La mezcla de grupos étnicos v pueblos en Europa del Esto hicieron imposible 

Ja aplicación de tal principio. v en cambio, las tensiones nacionalistas no se 

hicieron esperar: Checoslovaquia v Yugoslavia ilustraban este hecho. 

Comprensibles eran las tensiones generadas entre bohemios v moravos para 

el caso checo. o las sucedidas entre los grupos croata y esloveno para 

Yugoslavia. 

Se identifica en este eacenario polltico el llamado "principio de 

fragmentación .. que se"ª'ª que una categorla nacional emerge solamente en 

oposición a otras categorias del mismo aigno. La consecuencia final del 

arreglo polltico que estaba destinado a satisfacer Jas aspiraciones de las 

nacionalidades más pequeñas tra;o consigo un gran problema para miles de 

personas, porque se pretendía englobar en un Estado Nacionalista totalitario 

a diversas minorías. 

Lo anterior se reflejó en la inestabilidad europea a partir de 191 B. 

perticularmenmte en la parte central y del este, por la clara tendencia 

centralizadora de los nuevos Estados dispuestos integrar sus 
poblaciones en estados nacionales que so interesaban poco en Ja concesión 

de autonomla a las minorías. cuya protección impuesta por los tratados de 

Paz fue vista con desinterés por las nuevas entidades estatales. 

La defensa del Principio de las Nacionalidades extendió el germen 

nacionalista fuera do Europa y en sus alrededores. Movimientos 

nacionalistas do tipo cultural surgían en Inglaterra. Francia, Bélgica y 

España. 

En el principio de las nacionalidades y la autodeterminación de estas. el 

presidente de los Estados Unidos~ Woodrow Wilson tuvo mucho que ver. El 

dió a eat• idea au popul•ridad v legitimó au aplicación prtlictica. 
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Su personalidad polhlce y su influencia en la escena internacional a partír 

de la Primera Guerra Mundial fueron do vital importancia. Sin embargo os 

_ Ji¡l.ieresante hacor notar su falta do claridad y arnbiguedad en relación a la 

lde-- autodeterminación. Le confundía con ol autogobierne que para el 

representaba que los hombres dobían panicipar en la eleccion de sus 

gobiernos (autodeterminación interna) cuyo objetivo final ora extender la 

democracia y el autogobiorno. A Wilson no le interesaban las minorías 

étnicas que oxistran en su propio país, por que pensaba que dentro de el 

se practicaba perfectamente el autogobierne y no tenía sentido entonces 

hablar de autodeterminación. 

De aqui se parte entonces para interpretar corroctamonte la demanda 

W'ilsoniana de autodeterminación y do respecto para el principio do las 

nacionalidades y las confusiones que ocasionaron en la vida europea .. Por 

un lado se presupone que el interés de Wilson se centraba en la defensa de 

los intereses norteamericanos do ""puertas abiertas"", mediante la 

destrucción de los imperios, • o que quisiese contener el auge bolcheviQue 

que desviara los movimientos nacionalistas a la órbita soviética o bien que 

se tratara de una política de principios do caractcr idealista que era lo quo 

el manifestaba y lo que la mayoría do la sociedad internacional creyó. 

Lo cierto es que la paz consumada on la conferencia de Paris hizo más 

violencia quo justicia al concepto de autodeterminación. pues no se hizo 

aparecer en ninguno de los tratados de paz ni en el convenio de la Liga de 

las Naciones. Por ello la polltica del principio de lds nacionalidades quedó 

en entredicho, porque sus efectos fueron desgraciados por el modo parcial 

e injustificado en que se aplicó. Esta incongruencia se ilustra con el trato 

dado a Alemania: la zona dol Moresnet fue cedida a Bélgica sin plebiscito. 

so le obligó a ceder territorios prusianos, la ciudad de Danzing fué hecha 

libre para atender a los intereses de la nueva Polonia. Para Austria. tras la 

desmembración del imperio, se Je prohibió la Unión con Alemania sin la 

anuencia de la Sociedad de las Naciones. En suma. el trato dado a los 

perdedores fue humillante e incongruente con los principios enarbolados 

por los aliados. porque esta política era aplicada a pueblos dispuestos en 

principio a la práctica democrática. 
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Dentro de ta esencia del significado del nacionalismo podemos identificar al 

nacionalismo de base cultural. La nación vista bajo esta perspectiva se 

considera como ..... algo dado por la naturaleza y anterior a cualquier forma 

de organización política ••. es una ideología cuyo objeto es ayudar a la toma 

de conciencia sobre su realidad nacional y reclamar los derechos políticos 

que debido a su especificidad le corresponden ........ 

Los orfgenes del Nacionalismo cultural se remontan al estudio de factores 

ideológicos. sociales v económicos. Entre los primeros, se encuentra en 

primer lugar, la Ilustración que trajo consigo la admiración por el mundo 

greco-romano y por ende f'O!l descubrimiento del patriotismo v el amor por la 

comunidad política en Europa, particularmente en Francia. 

Incluso, indirectamente coadyuvó al despertar del Nacionalismo en Europa. 

cuya influencia francesa de la filosofla de las luces lesionaba intereses 

culturales de otros pueblos, su propia supervivencia cultural. Influencia de la 

filosofía Kantiana, cuyos seguidores pensaban que la nación era una división 

cultural de la raza humana. dotada por Dios de un car6cter propio. en donde 

sus ciudadanos deben obligarse a conservarla inmutable; e influencia 

también del romanticismo. cuya ideología tenía como principio que las 

diferencias de un pueblo culturalmente distinto de otro, o lo que guardasen 

de peculiar debía preservarse. resaltarse v desarrollarse. 

Elementos ideológicos como el cristianismo y la Reforma sentaron las bases 

del nacionalismo actual. El primero. aportó la influencia filonacionalista del 

Viejo Testamento del pueblo judío a travfjs de la importancia dada a la idea 

del pueblo elegido y su mesianismo. La Reforma por su parte representó al 

sentimiento prenacionalista por su aporte al desarrollo de culturas y 

comunidades diferenciadas de la generalización de las lenguas vernáculas 

con el impulso a la lectura de la Biblia a demés de la contrucción de un 

sistema educativo y la participación de las masa en la vida pública. 
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En este sentido debernos resaltar que ol cr1stian1smo ..... aportará con sus 

religiosos locales, los hombres mejor dotados para manejar el arsenal 

cultural propio de las minorías ~tnicas. condición indispensable para el 

surgimiento del nacionalismo cultural .. fa puesta al día -cuando no la 

creación- do una lengua debo ser necesariamente obra de filólogos o 

sacerdotes a los que la necesidad de comunicación con su clientela 

campesina obliga a conocer y utilizar lenguas vernáculas. Además la religión 

es un buen ambiento socializador para el nacionalismo cultural: el desprecio 

por el compromiso, la validez do principios absolutistas. el clima emocional 

que se desprende del -ethos .. religioso. puede ser fácilmente asimilado por 

las ideologías nacionalistas ..... ~. Pocas cosas más aptas que el sacrificio de 

los nacionalistas para compararse con el martirio de los santos. 

La doctrina nacionalista insiste además en que el individuo no tiene 

identidad fuera de su nación y que las naciones son conocidas por 

lengua. su literatura, su cultura. Por ello, las naciones deben tener un 

pasado. 

Es de importancia destacar que para el nacionalismo cultural. Ja lengua 

dentro de una nación puede tener la capacidad para generar solidaridad 

hacia adentro y conciencia de rechazo o indiferencia hacia afuera. 

No es extraño que un nacionalista pugne por la supresión de una lengua 

para extender la suya dentro de su territorio. o que intente depurar su 

idioma de elementos extranjeros. El vocabulario, la sintaxis. la formación de 

las palabras, el ritomo, etc. son las maravillas de la propia lengua a resaltar 

por los nacionalistas. Para ellos, cualquier elemento o hecho diferencial 

puede resultar valioso. para dioaser,ar su mapa- en este caso el europeo- de 

acuerdo a sus especulaciones folklóricas, lingü(sticas históricas 

geográficas. Lo importante es construir una singularidad. una identidad. para 

formar una entidad con independencia política. La arquitectura, la danza. la 

lengua. el ansia de autonomía, la literatura histórica. la poesía, el modo de 

vestir. la dieta alimentaria, la organización del ocio: todo sirve a los 

objetivos nacionalistas. 

"lbJSlmn. p.Ag 85. 
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El nacionalismo cultural posee mitos caracterfsticos que resultan valiosos 

para los nacionalistas: el de lo supranatural (acción de Dios u otras fuerzas 

sobrenaturales}. fas condiciones del medio físico (suelo, clima, fronteras 

naturales) la naturaleza Hsica y espiritual del hombre (la raza, la tribu. la 

sangre. el instintoL las necesidades económicas (nación como producto de 

la burgesfa y su demanda de mercados). la seguridad polltica y el prestigio 

(lucha por la existencia. deseo de poder), el lengua1e. la historia. todos estos 

mitos son parte intrínseca de Ja gilonesis de los nacionalismos culturales. 

Dentro de este contexto resulta fácil explicar la búsqueda y el florecimiento 

de una estética e identidad nacionalista. muchas veces cargada de 

irracionalidad y violencia ilustrada en las guerras y en los pensamientos de 

los que pugnan por tal nacionalismo: ..... El herolsmo ha vuelto a la tierra ... es 

bueno para el mundo que tales cosas sucedan ... el viejo corazón de la tierra 

necesita ser animado con el vino rojo del campo de batalla ... tan augusto 

homenaje como este nunca fue ofrecido antes a Dios. el homenaje de 

milllones de vidas ofrecidas alegremente por amor al pa{s... palabras 

expresadas por el Udor nacionalista irlandés Pearse, ante el espect6culo 

macabro de la Primera Guerra Mundial. Es verdad entonces que nunca ha 

conocido Ja historia de la humanidad una fuerza ideológica con mayor 

impulso destructor. Jam4s las ideas han conseguido hacer correr tanta 

sangre como Jos ideales nacionalistas. Ninguna ideologia ha podido 

competir con el nacionalismo en su macabro poder para convertir a los 

hombres en asesinos. tanto en tiempo de paz como de guerra. 

Igualmente. por el nacionalismo podemos categorizar varios tipos de guerra 

o conflictos armados: guerras de autodeterminación e irredentismo. de 

solidaridad y de prestigio. de aislamiento y autosuficiencia, de misión 

nacional o expansión imperial. 

También es importante destacar que el nacionalismo puedo responder a 

motivaciones económicas. El crecimiento de un mercado interior protegido 

resultaba una alternativa para iniciar la industrialización y asi poder competir 

con naciones m6s desarrolladas. Este mercado interior protegido fue 

indispensable para construír espacios pollticos viables dentro de Europa 

Occidental. 
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Por ello se comprende el interés pre-capitalista y capitalista en la 

construcción del Estado y por ende de un sentimiento nacional-estatal 

acentuado. 

Derivado de la acelerada competencia entre las naciones europeas y do las 

crisis económicas de los ai"los que procedieron a la Primera Guerra Mundial, 

se reforzará la tendencia a favor del nacionalismo económico que lleva 

consigo la construcción de un Estado Nacional fuerte capaz de superar los 

obstáculos oconómicos internos. Resultado de las tendencias más agresivas 

de este nacionalismo es el fascismo. con las consecuencias que 

contribuyeron al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

En la aventura de construir un Estado Nacional fuerte y consolidado, es 

decir. de la modernización económica. muchos de los pueblos 

enfrentaban ante la disolución de los rasgos que consideraban más valiosos 

dentro de su cultura. Dicha modernidad amenazaba muchas veces con 

acabar las estructuras sociales tradicionales (representadas por los oligarcas 

y aristocracias detentadoras del poder económico y político). En estos casos 

la ideología nacionalista· que en unas ocasiones cumple el papel de '"religión 

de la Modernidad""- cumplió con la función de resistencia y denuncia de esa 

modernización. Se ejemplifican dentro de este caso varios nacionalismo 

culturales. tales como el polaco. el húngaro, el rumano.el eslovaco, el 

ucrano, el estonio, el vasco entro otros. 

Como vemos actualmente, los procesos de industrialización dentro del 

sistema capitalista, traen aparejados diversos fenómenos. Uno de ellos, 

causa del surgimiento de nacionalismos culturales, son los procesos 

migratorios. En este sentido podemos identificar varias reacciones: por un 

lado, la alerta del país receptor para reforzar sus características culturales 

esenciales y su identidad en contra de las amenazas que pueden 

representar los que llegan de afuera; por el otro, la reacción detonada por la 

discriminación de el país receptor hacia los que llegan de fuera. Una tercera 

incidencia puede ser identificable: la aceptación de la ideología nacionalista 

de la nacionalidad o nación receptora. como vía reductora de tensiones 

generadas por el desarraigo y la marginación. 
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En la actualidad, la polftica económica internacional estimula en mayor 

medida los movimientos de capital y trabajo on un contexto de menor peso 

de las barreras aduaneras, si se relaciona ello con los movimientos de 

Integración ocondmica y poHtica supranacionales y con la importancia de 

Jos bloques militares y sus alianzas no resultaría extrar'\o una relativa 

disminución on Ja importancia de los Estados con Jo que podrfa dar como 

resultado a la animación de los nacionalismos desintegradores. 

Dentro de oste contexto serla importante también analizar el problema del 

nacionalismo bajo la perspectiva teddca del marxismo. Para la mavorla de 

Jos analistas y expertos. existe la ausencia de una toorla exacta en este 

sentido por el marxismo clásico. Dentro de su vasta bibliografía 

encontramos diversas referencias ocasionales como en ""El Manifiesto 

Comunista• o •La Ideología Alemana"" hablan del tema. SóJo en algunos de 

los discípulos manclstas • como las antologías sobre la cuestión nacional 

obra de Leonor Marx. o rescatando las antologlas publicadas por Carlos 

Marx y Federico Engels en la 00Gaceta Ronana .. y en el ""New York Oaily 

Tribuno'". Es de destacarse las obras de S. Bloom,. respecto al problema 

nacional en Marx. En este sentido nos señala la ausencia de una teoría del 

nacionalismo en su obra: - ... No cabe tratar las referencias al problema 

nacional en el mismo plano que sus opiniones sobre economfa o política 

social. •. sólo muy incidentalmente Marx fue teórico de la nacionalidad o de 

la raza ... empleaba términos como -nacional· v '"Nación"" con considerable 

vaguedad. A veces la nación ora sinónimo de pafs, a voces do osa entidad 

diferente que es ol Estado ... ocasionalmente con .. Nación"" designaba a la 

clase gobernante do un pats"","' 

Para Mar>< la nación deviene invariablemente en un Estado independiente. 

El Estado y su justificación no se basa en fundamentos étnicos o 

culturales. sino en su capacidad para promover un marco ideal para el 

desarrollo capitalista. capaz de devenir en una sociedad de transición al 

socialismo. Marx apoya aquellos movimientos nacionales que representen 

grandes unidades políticas y desechaba importancia a aquellos 

movimientos de pequeños grupos cuyo valor es esencialmente 

desintegrador. 

'ªBloom ,Er mundg de las napgns:1 Siglo XXI. Buenos Aires., 1975. 

nllti.SIJ:.m. p.ag 2s. 
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Para Marx y ospocialmonto Engcls ol tema nacional es visto de 2 maneras: 

las naciones con historia y las naciones sin historia. Las primo ras son las 

que tienen un Estado propio. las segundas las que están compuestas por 

campesinos y gobernadas por extranjeros. Para ellos, la lucha por la 

emancipación del proletariado debía establocorse en el terreno do la nación 

y no perderse en el localismo do las nacionalidades. 

Oos ideas clavos circulaban el ponsam1ünto marxista en torno al problema 

nacional: la aceptación do la confluonc1a do diversos grupos étnicos en los 

Estados Europeos v la creencia en que naciones y nacionalidades habrían 

do diluirse en el momento de construir una sociedad comunista. 

En suma, la posición de los marxistas en torno al problema nacional puede 

ser resumido de la siguiente manera: .. ayuda 1ncondicional a todo 

aquellos que (los movimientos nacionalistas) tengan do progresistas v 
utilidad para los in te rosos generales del prolt!tariado ... al mismo tiempo 

señalar que la unidad do la clase explotada estaba por encima de los 

intereses nacionales ... toda desviación do los principios do la unidad de la 

clase proletaria era considerada como manifestación de la influencia 

burguesa sobre esta última ... Marx v Engcls afirmarán que la nación es 

una categorfa histórica transitoria, estrechamente vinculada con la clase 

burguesa y el sistema económico capitalista, por lo que desaparecerá en el 

momento en que desaparezca la economía capitalista y las clases sociales, 

y se instale la sociedad comunista ... do todas formas Marx no prestó 

especial atención al tema nacional. quizá porque lo consideraba una 

catagorla transitoria, por lo que este os uno de los aspectos menos 

desarrollados do su doctrina. 0060 

La primera formulación sistemática do la teoría socialista de las 

nacionalidades fue debida a Vladimir lllich Lenin. Pensaba que para hacer la 

revolución era conveniente apoyarse en las nmacionalidades oprimidas por 

los zares, y estaba de acuerdo en que la Revolución no debe enfrentarse 

con el nacionalismo on los casos en quo se corre el riego de que un 

enfrentamiento le haga perder el apoyo de las masas. 

"°Busquets Julio, ~. p.Ag 189. 
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Es claro que para el pensamiento marxista os de vital importancia que la 

cuestión nacional no obstaculice el camino hacia la revolución. Al contrario, 

las tensiones nacionalistas deben ser utilizadas en provecho a la revolución, 

pero nunca deben contundirse en Ultima instancia intereses revolucionarios 

v nacionalistas . 

Su conocin11ento de la Rusia zarista le hizo comprender que las 

consecuencias derivadas del problema linguístico podrían producir una 

oposición nacionalista a los gobiernos que imponían el ruso como idioma 

obligatorio e intentó conciliar el nacionalismo cultural y el socialismo 

revolucionario. afirmando que la cultura debe ser nacional en la forma v 
socialista on el fondo. El suer'\o de Lenin era desde luego muy difícil de 

cumplir, puesto que una cultura es más que una lengua, tiene dentro de sí 

muchas realidades. tales como religión, trabajo, costumbres y leyes. 

Uno de los puntos m6s interesantes y pol6micos en el pensamiento de Lenin 

respecto la Teoría Nacional el concerniente al Derecho de 

autodeterminación o de secesión de las nacionalidades: .. es preciso 

reconocer a todas la naciones que forman parte de Rusia el Derecho a 

separarne libremente y a formar un Estado aparre ... negar este hecho o las 

medidas que garantizan su efectividad práctica equivale a apoyar una 

política de conquista y de anexión'"•• 

De este pensamiento se deduce que Lenin reconocía el derecho a ta 

secesión de las nacionalidades. pero síernpre pone de manifiesto que solo 

algunas tienen derecho a hacerlo siempre y cuando tengan un potencial 

económico para mantener tal independencia, por que de lo contrario, corren 

el riesgo de caer en garras de algún colonialismo capitalista. Es decir. el 

gobierno que no posea la independencia económica, acabará siendo un 

títere en manos de los grupos de presión. Pero esta teoría puede ser 

vulnerable, porque la relación causa-efecto entre independencia política y 

económica puede tomar caminos dobles: la independencia o dependencia 

económica puede ser la causa de la independencia o dependencia política. o 

viceversa, la independencia o dependencia política puede servir para lograr 

la económica. 

"''lb..ist.slm.. pAg 191. 
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A final de cuenras para Lenin como para Marx el elemento nacional 

secundario. El marxismo entonces no podfa conciliarse con ningún 

nacionalismo por civilizado que fuera 

José Stalin a su vez fue uno do los revolucionarios soviéticos que podemos 

considerar como experto en las cuestiones nacionales. Sus obras clásicas 

en este sentido son "El marxismo y la cuestión nacional" y "La cuestión 

nacional y el Leninismo". Stalin dió además una definición bastante precisa 

de Jo que es la nación: "es una comunidad establecida históricamente 

constitufda sobre la base de cuatro elementos fundamentales: lengua, 

territorio, vida económica y formación psfquica. que se manifiesta en una 

.. comunidad de cultura" ...: 

Stalin pensaba que la nación era una categorla histórica determinada por el 

capitalismo y que su lucha es mayoritariamente ventajosa y ütil para la 

burquesla. Señaló el peligro del chauvinismo ruso y pensaba que era uno de 

los enemigos más peligrosos. porquH ponían en tela de juicio la integridad 

de Ja antigua Unión Soviética. 

Stalin maneja cierta teorfa a la que llama "'Unificación de Lenguas 00

• para lo 

cual se requieren 5 etapas: 

Periodo Actual: El socialismo se impone en algunos Estados. en Jos que las 

lenguas oprimidas son liberadas. 

Primera Etapa Socialista Mundial; Las lenguas antes oprimidas se desarrollan 

v se establece la igualdad de derechos entre las naciones. 

Segunda Etapa Socialista Mundial: La economla mundial ha sido unificada, 

comienza a intuirse una lengua común (lengua franca). Durante esta etapa 

las naciones sentirán la necesidad do poseer al lado de Jas lenguas 

nacionales una lengua internacional común para facilitar sus relaciones v su 

cooperación politica. económica y cultural. 

Etapa de reforzamiento del socialismo: Se produce la unificación mundial 

porque las naciones se han convencido por la praxis de las ventajas de la 

lengua franca sobre las lenguas nacionales. 

6Jl.tlHtJ:tm. p6g 193. Datinii;:iOn esi;:rlt• en •u libro -L11 i::ue•tiOn N11i::•onal y El Leninismo-. 
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Estas comenzarán a ceder su lugar a una lengua frnnca común a todos los 

hombres. 

Lo cieno es que pera los ideólogos marxistas .. el problema es explicar todo 

lo que aparece en su ester• de pensamiento. desde un punto de vista 

conceptual del marxismo. Se trata simplemente de decidir si una cosa es 

buena o mala; •i es buena se Je relacionar.ti con el proletariado y si es mala 

con la burguesía. Como el nacionalismo a menudo ha competido con el 

comunismo en procurar el apoyo popular. ea preciso atacarlo; pero como en 

numerosas ocasiones loa movimientos nacionalistas pueden ser útiles a los 

propósitos comunistas. conviene de;ar abiena Ja posibilidad del equívoco'". •• 

Algunos anall•tas pueden e•tar en des•cuerdo reapecto • lo deseable que 

pueda ser o no el n•cion•li•mo. pero no puede neg•rse su tuerza. Es 

evidente que no es un fenómeno pasajero. Si revisamos las estadisticas, la 

gran mayorfa de los cambios que se han suscitado en los últimos 1 50 anos 

y la gran mayorfa de los Estados-Nación que existen hoy en dfa (alrededor 

de 1 75) se deben a su influencia, no sin antes olvidar que en algunos 

existen reclamaciones independentistas y autonomfas declaradas. 

Derivado de lo anterior ·se comprender~ porqué el llamado Estado-Nación 

está lejos no solo de desaparecer. sino antes por el contrario. lo mas 

probable que continuemos vi.tndolo reivindicarse. modificarse y 

escindirse. o porque no, aglutinarse con otros y, consecuentemente, 

traducirse en nuevas realidades estatales. --

La conciencia .ttnica y nacional es el primer ingrediente del nacionalismo. 

Ambas se desarrollan mejor en donde son más frecuentes estos contactos 

inter.ttnlcos. 

u Minogue. El nei¡1gneU1mp PatdOs, Bueno• Airea, 1968. 

"""Gonz.Alez Agu•yD Leopoldo ·Notas lllOb'e la ,,.opoHtlca d-' n.cJonalls"10 y /as R-.clones 
/ntern•clonakn• _, Beyt1ta de Belac;!gn•• lntmnw;;¡eqo•• No. 52 pag. 32. 
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Pero ¿De qui6 manera la proximidad de los grupos i6tnicos afecta la 

conciencia v la valoración positive de pertenocer a una nacionalidad dada? 

La experiencia en este sentido nos índica que una cercana proximidad 

resulta. para los miembros de una comunidad i6tnica no dominante. en una 

atenuación de sus caracterlsticas que los identifican como grupo en favor de 

las del grupo i6tnico dominante, lo cual se traduce finalmente en la 

sumersión gradual dentro de este último. "'Este proceso se conoce como 

asimilación v más a menudo se alude a 161 como integración con el grupo 

dominante•º 

En otros casos esta proximidad ha llevado a la gradual atenuación de las 

caracterfsticas distintivas de todos los grupos étnicos en cuestión y su 

mezcla ha dado como resultado una nueva nacionalidad. nueva en el sentido 

de que le• caracterlsticas resultantes no son identificables con ningún otro 

grupo i6tnico que permitiera identificar a ambos. Un tercer caso puede 

ilustrarnos que a pesar de una larga proximidad se observa un fuerte 

mantenimiento de las características étnicas y de las identidades i6tnicas 

de los grupos en cuestión. 

El nacimiento de la nación italiana durante la Edad media nos dá una idea 

del resultado derivado de Ja mezcla de varios grupos que dan lugar a una 

nacionalidad compuesta. Los Estados Unidos e incluso Latinoamérica viven 

un proceso que se asemeja al surgimiento de nacionalidades compuestas. 

pero en cada uno de estos casos una gran influencia cultural como lo es el 

idioma -el inglés. el espal'\ol y el portugués- ejercen una infuenc1a mucho 

m~s fuerte que la de Jos demás componentes a tal punto que bien puede 

considerarse una categorla intermedia. Cierto es que los casos antes citados 

ilu•tran tendencias generales. En cada uno de estos países se encuentran 

diferencias en intensidad o rapidez con la que sus grupos i6tnicos se integran 

o mantienen sus respectivas identidades. Algunas veces encontraremos que 

los grupos más pequei'\os pueden mantener una actitud contraria a la 

terndencia general. 

Al tratar de buscar los factores que facilitan la integración nacional. o el 

mantenimiento e identificación de las caracterfsticas nacionales en ciertas 

condiciones de proximidad. tenemos que tomar en cuenta el factor de 

tensión interétnica. 

H Ak•tn &.njmmin, El Eetwlg y le Nw;ién Sr.viarios del FCE. No 200, M••lco 1983. 



•• 
La proximid•d de grupo• •tnicoa • tr•v•• de loa slgtoa •• h• convenido en 
integración-. pero las t•naione• entre elloa pueden frenar ••t• proc•so v 
poner en marcha un movimiento contrario: el antagoniamo ante el grupo 

llttnicamante diferentfl crece y I• conciencia v adhesión .. ntimental al propio 

grupo •• intenaHica .. • •• y en el ft"tOtnenlo en donde eato conduce • 
pretensiones polfticaa generalizadas y sobre una baae •tnica nos 

enc:ontrarnoa con et necion•tarna ..• ··~ 

La tensión entre grupos 6tnicoa ae debe a eaperanzaa frustradas. Un arupo 

6tnico frustrado •• aquel cuyas axpectacionea como grupo. o aua demanda• 

como tal no han aido ••tiafecti.a. En .. ,. aentido. debemos analizar la 
efectividad polltica de los gobiernos. loa cualea por au accionar pueden 

provocar dicha tensión. que se v• reflejada en laa expect•ciones de cada 

"rupo que •• g•ner•n como un fenómeno psicológico inherente • seres 
hum•nos individu•I••· En t•rminoa pr•ctico•. loa gobierno• de un grupo 
dominante deben ref1ej•r los deseos del pueblo en la manera de los posible. 

En las cuestiones de inmigr•ción. el grupo 16tnico en cuestión (inmigrante> 

que h• •b•ndonado au h•bit•t netivo. renunci• el n•cionali•mo como 

ideología de masa y movimiento de m••• en la medida en que la meta 

primordial • alcanzar es lograr una integración plena. ea decir. asegurar una 

no discriminación • los miembro• del grupo inmigr•nte. con su •scenso en 

la escala económica y social. v con su edecuada representación dentro de 

las m;norCas selectas v ocupacionales. En estos casos se observan algunos 

fenómenos transitorios de conciencia da "rupo v una débil adhesión 

sentimental al hogar v a ciertas peculiaridades culturales v folkloricas 

relacionad•• con el lugar de donde han nacido los antepasados del 

individuo . 

.. No deb•mo• olvld- qu• en SMirlodoa 1 ... 90• d• t'-"1po. pu9d•n 1.nb..,._ •P.,ec•r f.clOf'•• d• 
d••integraciOn, d.,,do •llo cotn0 r••ull9do ei aurgim1en10 d• nu•v•• nacton•lld-.d••· Ea decir, el 
mundo de •- nacion•lid9d- no .. •••••leo, atno c.-nbl.-it•, 19'\to en dernpo cOf'no en ei eapack>. 
AJgun•• d•e.s>-ec.,,. 01r .. n..:.-i y -.a front•- eon • au vu c.nbien•••· En •••• aenddo 
pod.noa 911con1r• almllllud d• I• naclon•Uctad • un Eatmlo. 

•7 Aksin S.njamfn. ~ p6g 84 



Capitulo 2 El l\lacionalismo 

Lo anterior depende en buena medida en que la nación dominante y su 

grupo gobernante por una parte y el grupo inmigrante por la otra. 

mantengan su• buen• disposición para efectuar la integración de los 

inmigrantes en condiciones que no resulten humillantes para ninguna de las 

partes. Si no sucede asi, en lugar de dar por resultado la absorción de los 

1nmigrantes en esa nacionalidad, se generará como resultado una mezcla 

de grupos étnicos diferentes. 

Si la inmigración se lleva a cabo de una manera poHticamente organizada. 

m6s que en una forma espor6dica e individual, o si los inmigrantes poseen 

una conciencia de superioridad culturaL social o económica respecto al 

grupo 6tnico nativo. de una manera unilateral y deliberada tratar6n de 

imponer su identidad étnica e incluso podrían lograr para su grupo una 

posición de nacionalidad dominante. Este fenómeno, en el sentido m6s lato 

del t•rmino •• la colonización ... 

En el primer caso. se trata de colonos que se establecen como gobernantes 

y amos económicos de la población nativa. El segundo caso ilustra un 

intento organizado para ensanchar el habitat nacional. y el nuevo territorio 

perecer6 ante los ojos de los inmigrantes como un paraíso mejor y perfecto 

en donde las oportunidades se dar6n en condiciones m6s favorables para el 

progreso del grupo inmigrante en su totalidad. Es decir. ensanchan su 

habitat m6s que dejarlo. 

La disposición a integrarse o ser integrado y lo opuesto cuando lo muestran 

los grupos dominantes y los no dominantes, los inmigrantes y los grupos 

receptores pueden ser factores decisivos para que la inmigración represente 

una contraindicación del nacionalismo. 

El escenario principal de una tensión interétnica que alimenta el 

nacionalismo, es un territorio exigido como habitat histórico o suelo patrio 

por més de una nacionalidad. Por eso Europa, con sus zonas fronterizas 

muy disputadas y su población étnica mixta. se ha convertido en el sitio 

cl6sico de tensiones étnicas v por consiguiente del nacionalismo . 

.. 1RislmJl. p6g 68. 
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La Intensidad y efectividad del nacionalismo a parte de eer regul•d• por la 

proximidad, por l•s variedades de sujeción. discriminación o no 

discriminación ea regulada tambh&n por el conjunto de valeros que guran las 

acciones de los seres humanos, es decir. laa ideologf••· Estas estimulan o 

desaniman las reacciones nacionalistas. a este hecho se puede agregar la 

influencia de factores políticos extranjeros que influyen sin duda en el 

desarrollo del nacionalismo. A trav•s de la propaganda y su apoyo en favor 

de la conciencia nacional rígida a grupos •tnicos de m•s a118 de la frontera 
política. en el fondo lo que pretende es lograr ventaja política de un Estado a 

costa del debilitamiento de otro Estado antagonista. Olfícilmente algún 

movimiento de secesión o de unificación de algunos Estados h•brla tenido 

6xito sin el apoyo de una corriente polltica extr•njera favorable: • ... Los 
cambios principales en ol mapa po/ltico del mundo,, habitualmente s• deben 

en parte a la interv•ncidn de los Estados extranjeros,, aún cuando el motivo 

nacional no aparezca. corno lo ff!lstlnca el t§xito de la Revolución 

norteamericana con la ayuda de Francia y la de los rnovirnientos 

latinoamericanos d• independencia con el apoyo de los Estados Unidos v de 

la Gran Brt1tal'f11 ... -

La depresión económica es otro factor de intensificación de los 

antagonismos nacionales. pero la experiencia ha demostrado que el interés 

económico enfrentado al nacionalismo ha dado como resultado la 

hegemonia de 6ste último, como lo muestra el ejemplo de la Ciudad de 

Danzig y cuyo caso se explicara mas adelante. 

Ni la alfabetización de las masas, ni el desarrollo económico o tecnológico. o 

la prosperidad capitalista o la planeación socialista han logrado minar la 

importncia, actuar e influencia del nacionalismo. Este nunca ha sido tan 

poderoso como fuerza como lo es en nuestros tiempos. Cuando se 

encuentra ante un Estado no propicio para los valores nacionales y 

especialmente cuando cuenta con el apoyo y la coyuntura extran1eras 

favorables ha provocado cambios radicales en las estructuras estatales e 

incluso la secesión y desmembramiento de estos Estados. 

-1..tlbimD. p6g 78 
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No solamento como fuerza aplastante v violenta el nacionalismo puedo 

lograr sus objetivos, también ha utilizado ta presión diplomática desde el 

exterior mediante motados de deslealtad por parte de la población aludida, 

o por una gran opinión pública, o la desacreditación de determinada 

Ideología e incluso como consecuencia do la situación derivada de una 

derrota miloitar o revolución Interna. Cualquiera de estos elementos son 

capaces de debilitar los lazos de unión a un grupo nacional consciente de 

que el Estado que habita no es el propio o debería sor reformado de 

acuerdo a los intereses de cada grupo étnico. 

Ejemplos Ilustrativos del proceso arriba sei"latado se remontan desde el siglo 

XIX: Incluye al Sacro Imperio Romano anterior a 1 806, Paises Balas. la 

Monarquía Austrohúngara anterior a 191 8, los numerosos estados de 

Alemania e Italia que con anterioridad habían sido soberanos. el Imperio 

Otomano, Suecia, Imperio Ruso y en la actualidad la Exunión soviética. la 

antigua Checoslovaquia e Incluso la ex Yugoslavia. 

Los Estados que han nacido en respuesta a estlmulos nacionalistas de esto 

tipo incuyon a Bélgica, Hungría autónoma de 1 867, los Estados sucesores 

de Austria-Hungría después do 1918. la Unión Alemana dol Norte de 1867, 

el imperio Alcman de 1871. la unificación de los 2 Alemanias en 1990, la 

unificación de Italia (1848-1918), las naciones balcánicas Letonia. Lituania, 

Estonia hasta antes de la Segunda Guerra Mundial ; Finlandia. Noruega. 

Irlanda, Islandia como Estados independientes en 1907.1921. 1 944, la 

Independencia do las regiones limrtrofes de Rusia después de la Primera 

Guerra Mnudial e incluso el fortalecimiento de la Unión Soviética en la 

década de los 20's. 

En el escenario Internacional de nuestros días podemos identificar dos 

realidades aparentemente idénticas. pero que en ol fondo distan de serlo: 

por un lado, los países altamente desarrollados que están integrándose 

entre sf por medio de lentas y difíciles negociaciones. sin tropiezos serios 

(aunque existentes) con sus respectivos movimientos nacionalistas y Que 

aparentemente van en vías del éxito. v por otro lado tenemos pueblos en 

vías de desarrolllo que están por lograr su unidad interna v que se 

enfrentan a graves desequilibrios antes de llegar a consolidarse con un 

Eatado·Nación. 
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Da aquJ Inferimos que "existen dos grandes tipos de nacionalismos en 

nuestros días: 1) el que podríamos denominar maduro o avanzado. 

correspondiente a los pueblos y Estados desarrollados Que gradualmente 

acepta ajustar y hacer concesiones aun en materia de la antigua 

concepción de soberanía. a fin de perfeccionar y adaptar sus reapectivos 

aparatos económicos. a las nuevas modalidades mundiales de la 

producción y el consumo. 2) El nacionalismo tradicional, correpondiente a 

múltiples sociedades subdesarrolladas que aun deben efectuar o completar 

la integración de sus comunidades internas, mediante reglas y procesos 

bastantes similares a los realizados, hace mucho tiempo, por las actuales 

sociedades subdesarrolladas ... e incluso podríamos encontrar una tercera 

posibifidad: la de aquellas sociedades subdesarrolladas. para muchos 

efectos internos bastante integradas que. sin embargo, se encuentran en 

vía o proceso de Integrarse, como podía pensarse, no a sus similares 

subdesarrolladas, sino justamente a las desarrolladas al fallar su dirigencia 

en el ob;etivo de encontrar v estimular mejores alternativas propias de 

desarrollo: ejemplos ilustrativos podrían ser el turco, el portugués. el griego 

v en buena medida el espa;,01 respecto a lo quo a Europa so refiere .. y el 

modelo mexicano con referencia a nortoamórica" 70 

Es decir. el nacionalismo os tan importante que es hasta hoy la ideologra 

capaz de hacer funcionar las relaciones entre los hombres; que ni el propio 

derecho internacional puede dominar, puesto que a fin de cuenta. se deja a 

los Estados Nación la posibilidad de aplicarlo o dejarlo de hacer para 

imponer medidas que juzgue convoniontes. 

70 Gonzalez Aguayo Leo poi do. ~ p.flg 3 2 
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2.2 LAS RAICES DEL NACIONALISMO Y SU DESENVOLVIMIENTO A 

TRAVES DE LA HISTORIA 

La e><istcncia de grupos étnicos cuyos miembros presentan similitud y 

coherencia entre ellos y diferencias suficientes respecto a los miembros de 

otros grupos se remonta a los principios de la historia. e incluso precede a la 

historia escrita. Las naciones o nacionalidades entendidos como grupos 

étnicos cuyas características influyen las estructuras políticas. 

constituyen un fenómeno muy antiguo. Por otra parte la conciencia de 

pertenecer a una nación. unida al deseo de perpetuar y fortalecer los 

vfnculos nacionales por diferentes medíos es relativamente nueva en 

comparación con la primera. Esta concepción se ha ido desarrollando con el 

tiempo y so ha convertido en una ideologla poderosa la cual se ha descrito 

como nacionalismo. 

No debemos restarle importancia a los ejemplos de aparición del 

nacionalismo entre grandes grupos de poblaciones en épocas anteriores. 

Dichos indicios se encuentran en Persia. Cártago y la antigua Roma. 

Durante siglos las civilizaciones helenística y romana. los imperios romano y 

bizantino. la cristiandad y el islam ejercieron fuertes presiones integradoras 

y asimiladoras. Hacia el siglo X, el nacionalismo deja sus huellas en las 

páginas de la historia: En el oriente surgen indicios de conciencia persa, 

árabe y turca. que se expresan en términos culturales y políticos. En el 

occidente cristiano. la fragmentación del imperio de Cario Magno nos 

muestra la influencia de los factores étnicos que nunca desaparecieron de la 

escena europea, y que contribuyeron más tarde a la formación de varios 

Estados Europeos. 

La conciencia nacional tuvo sus primeras apariciones en las universidades 

medievales y en los concilios de la cosmopolita iglesia católica. La Reforma 

encontró en este ""espíritu nacional" uno de sus principales pilares de 

apoyo. Entre las iglesias cristianas orientales como la armenia, la copta, la 

siriaca se conservó un carácter étnico haciendo de la religión un elemento 

de unión tanto para la nacionalidad como para la conciencia nacional 

sentimental. En otros casos. como el de las nacionalidades rusa, búlgara. 

rumana, serbia, se desarrolló una conciencia propia debido a que a pesar de 

que la iglesia ortodoxa griega era la madre, no era considerada por los fieles 

como suficientemente cercana al grupo étnico. 
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Las guerras de larga duración como las suscitadas entre cristianos y 

musulmanes en Espai'\a, entre rusoa y sus vecinos en el oriente, el sur y el 

occidente, y la guerra de 1 00 af\os en Francia. contribuyeron también al 

surgimiento de la conciencia nacional entre los contendientes. v fue esta 

conciencia la que jugó un papel importante en lo que, de manera objetiva. se 

podría identificar como nación espal\ola. rusa. francesa. Por lo menos dentro 

de los casos español y ruso se puede indentificar el elemento de diversidad 

religiosa ..... que daba más sustancia al contraste entre' ellos y sus 

antagonistas. la conciencia resultante del grupo no fue motivada solamente 

desde el punto de vista religiioso. sino también desde el punto 6tnico ... los 

grupos que surgieron del proceso no eran simplemente católicos o griegos 

ortodo><os. sino también espa"oles y rusos .. ., En lo Que a franceses e 

italianos correspondo. el elemento de diversidad religiosa respecto a sus 

antagonistas no se encontraba pre•ente. Entonces podemos percatarnos de 

que - .•. el supuestamente moderno fenómeno del nacionalismo. la voluntad 

consciente de aer una nación que precede a la existencia objetiva de una 

nación, tiene precedentes importantes en el paa•do ..... ..,_ 

El Humanismo y el Renacimiento. aaí como las doctrinas cercanas del 

liberalismo. el racionalismo. el utilitariamo y el aocialiarno dieron a occidente 

un conjunto de valores que eran muy atractivos. pues centraban au atención 

sobre el individuo, sobre un grupo diferente y muy amplio que el de una 

mera nación. reduciendo la preocupación por el fonómemo nacional y 

olvidando su valor. En este sentido. estas ideologfas pueden considerarse 

como factores que trabajan contra el nacionalismo y siguen en contra de él 

hasta el día de hoy. incluyendo fa visión cosmopolita de una humanidad 

unida política y culturalmente e incluso el fenómeno de integración de 

bloques. 

Con la aparición del Renacimiento y la Reforma la humanidad europea se 

hace más móvil. y sus horizontes intelectuales se amplian y ello da un 

conocimiento mayor de otras naciones díferentes. y estimula la percepción 

de este diferencia. 

" Akson Benjamfn, S2R-k1L. pAg 56. 

72 1Risailm. P•o se. 
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La religión. como punto común de referencia de las lealtades pollticas se 

debilita. y la lealtad feudal se ve desplazada por la idea del ""derecho 

natural"" del pueblo que ha de ser gobernado conforme a sus deseos . 

.. ••• Desde entonces hasta el siglo XIX, el principio de las nacionalidades, es 

decir, el principio por el cual cada nacionalidad tiene una pretención válida a 

ser un Estado, es una transición que puede ser v ha sido lograda. •• 

Este pensamiento democrático refuerza el nacionalismo, cuando un grupo 

gobernante es étnicamente diferente a la masa de los gobernados. La 

conciencia de la propia nacionalidad fue para Europa Occidental 

fenómeno permanente y de masas cuyo objetivo fundamental era la 

preservación de Ja nacionalidad en la esfera cultural y política. 

El nacionalismo moderno aparece primero como una extensión de las ideas 

liberales y democráticas con su aplicación a todo un grupo étnico al que el 

individuo se considera unido. Cuando la democracia liberal pide una 

estructura polltica en donde el individuo elige el tipo de gobierno Que le 

parece correcto y que le dará satisfacción como comunidad, el nacionalismo 

agrega el requerimiento de que el conjunto de individuos que conforman un 

grupo étnico reciba para si un derecho similar. también esperando que el 

régimen en cuestión ofrezca oportunidades de expresión propia y de 

crecimiento de los valores que los miembros del grupo tienen en común: los 

valores nacionales. 

El gobierno democrático equivale a la autodeterminación nacional v la 

libertad a libertad nacional. Dentro del contexto liberal-demócrata. el 

nacionalismo es una idea universalista que pretende que la 

autodeterminación se aplique a todas los naciones. Lo anterior en el 

entendido de que el nacionalismo triunfó en la Europa del siglo XIX bajo el 

nombre de Principio de las Nacionalidades. El nacionalismo a su vez 

presenta una segunda cara: la de la agresión y dominio al exterior. y la de 

discriminación y la asimilación forzoza e incluso exclusión de otros 

miembros étnicos. 

11 ilúslmD. p.tg 59. 
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Esta Europa del siglo XIX. predecesor• inmediata del continente de nuestros 

días podría dividirse en tres categorías principales ..... Por una pane. 

teníamos nacionalidades muchos de cuyos miembros consideraban sus 

condiciones políticas insatisfactorias porque vivían en un Estado dominado 

por una nacionalidad diferente y por que los últimos explotaban este 

dominio. ya fuera para forzar la integración o para arrogarse privilegios 

especiales, o para ambas cosas. A esta categoría pertenecían los irlandeses. 

los islandeses, los noruegos, los flamencos en Bc§lgica. los daneses v los 

polacos y los alsacianos y loreneses on la Alemania posterior a 1 871. todas 

las nacionalidades no magiares en Hungría. las nacionalidades no rusas en 

Rusia. las nacionalidades no turcas en el imperio otomano. primero los 

fineses y despu-'s los suecos en Finlandia y una variedad de nacionalidades 

no dominantes en Jos estados Balcánicos después de su separación de 

Turquía. Al margen de esta categoría había varios grupos ll!itnicos con 

frustraciones 6tnico pollticas incipientes que. sin embargo. estaban a punto 

de convenirse en problemas pollticos importantes y la mayoría de los cuales 

estaban sufriendo un proceso pacifico de disolución: los galeses. los 

escoceses. los lapones. los frisones. los bretones, los saboyanos v los 

corsos. 

Una segunda categoría estaba compuesta por grupos que se consideraban 

escindidos de una nacionalidad m6s amplia y que. mientras que dominaban 

cada una en un Estado determinado, vivían en estados que no abarcaban 

tada la nacionalidad. situación que llevaba sentimiento de 

insatisfacción. En esta categoría debemos mencionar a los alemanes antes 

de 1871 y. si consideramos la tendencia a la '"Gran Alemania " en Austria y 

en el área de los Sudetes. también en un período posterior. Los italianos 

antes de 1871 y. si recordamos Trieste. hasta 1918; los serbios entre 1878 

y 191 8; los búlgaros entre 1 975 y 1 908; los griegos hasta 1914 y en cierto 

sentido hasta la fecha; los árabes de una manera incipiente antes de la 

desaparición del Imperio Otomano y hasta un grado m6s avanzado después 

de la Primera Guerra Mundial y especialmente despu6s de la segunda. 
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A la tercera categor(a pertenecen aquellas naciones que hablan logrado, en 

un periodo anterior. ya sea de propósito o por un accidente de la historia, 

convertirse en el factor ibtnico dominante en un Estado soberano que 

abarcaba en su población la casi totalidad de los miembros de la nación y 

cuya única ambición nacionalista remanente es resolver satisfactoriamente 

las relaciones con grupos hetoro6tnicos on el centro. en sus fronteras o més 

allá de las fronteras. 

Dentro de los tres tipos de nacionalidades han evolucionado diferentes 

formulaciones de propósitos nacionalistas, modestas o radicales en sus 

expectativas. según las circunstancias. Los movimientos nacionalistas entre 

los dos primeros grupos invariablemente buscaban soluciones que tenlan 

como finalidad un cambio del status quo poHtico existente. El nacionalismo 

de la tercera variedad algunas veces buscaba satisfacción sobre la base del 

status quo existente (1as políticas coloniales británica y francesa despúes de 

1920: los holandeses, los suecos, los htlngaros hasta las etapas finales de 

la primera guerra mundial: en muchos sentidos los rusos y los turcos antes 

y después de sus revoluciones nacionales importantes). algunas veces 

mediante la expansión de más atlá de las fronteras ya sea a territorios 

contiguos o de ultramar Uos británicos y los franceses ant.es de 1 920; los 

rusos antes de 1 878; los italianos después de la unifícación de Italia, 

primero de manera esporádica y durante el periodo fascista 

sistemáticamente: los alemanes de 1871-1918 y de 1933 a 1945). 

Naturalmente que debe tenerse en cuenta que en este tercer grupo de 

naciones exist(a un elevado grado do identificación entre sus estructuras 

políticas y sus estructuras étnicas, lo cual producía que también en su 

conciencia ocurriera una identificación de ambas; por consiguiente, sus 

negocios, ya fuesen de naturaleza conservadora o expansionista, se 

emprendían a menudo a nombre del Estado y a nombre de una .. razón de 

Estado· més que bajo el nombre de nacionalismo ... '"•• 

La civilización Europea Moderna tiene sus raíces a través del cristianismo y 

de la tradición romana, en la antigua judea y la Hélade, va que son las 

únicas civilizaciones que en la ant.iguedad desarro11aron ciertos rasgos que 

caracterizan la idea moderna del nacionalismo. 

1• 1llid.9m, pAg 72-74, 
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Por medio de ellas el natural sentimiento tribal del grupo -que animaba a los 

griegos y jud(os- se convirtió en un factor predominante en la vida espiritual. 

una nueva conciencia de la cual se despn,nd(a que cada miembro del grupo 

ten(a una misión especial que los distinguía de los demás pueblos. Esta 

conciencia que era compartida por todos los elevó a una nueva dignidad 

personal. preparando los fundamentos de Ja democracia. 

Cabe sei'\alar que en I• antigüedad solo participaban de esta conciencia los 

gobernantes. reyes o sacerdotes. y solo ellos se consideraban como de 
origen divino y diferente al rosto de su pueblo. Este tipo de gobernantes no 

se conocieron ni en Israel o Grecia. La idea nacional que unió a las dos 

comunidades tribales de Hebreos y Griegos se convinió en un elemento vital 

para su existencia. El nacionalismo moderno. con su ideal de Estado-Nación 

era desconocido para ellos. pero la idea del nacionalismo. su contenido 

ideológico encuentra sus raíces en estos dos pueblos y en la conciencia de 

su misión cultural. 

Recordemos que una nación modela su historia de acuerdo con su carácter 

y este es producto de la historia, porque una cultura es la emanación del 

tipo nacional, su represent•ción y a au vez cristalizactón de la cultura. La 

esencia de un pueblo o la de un individuo no se puede comprender 

plenamente gracias a un conocimiento de sus rasgos caracterlsticos, el 

misterio del individuo sólo se aborda de m•nera aproximada. No solamente 

es la tendencia de ciertos rasgos definidos lo que identifica a un pueblo, s1 

no la tendencia a acentuarlos; estas tendencias dominantes de un pueblo se 

hayan entrelazadas con otras y en la lucha buscan su predominio. 

Los Judíos y Griegos desarrollaron los elementos esenciales de la idea del 

nacionalismo como resultado de caracteres nacionales diferentes e incluso 

antagónicos: "los antigüos Griegos eran un pueblo de clara visión. de 

sentido pl6stico, su importancia histórica se basaba en el conocimiento y 

percepción, ya que formaba en ello• una unidad... su filosofla era 

igualmente pl6stica. su instrumento determinante era el definidor del 

cincel •.. sus ideas se convertlan en imágenes pl~sticas ... convertían todo en 

forma y mármol en un esfuerzo supremo para eliminar del mundo la 

inquietud del tiempo ... "." 

n Kohn Hena, Hiatorie del Nec::iooel11MnO .~ p6g 40 
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Para el Griego la importancia de su mundo radicaba obser-varlo. 

contemplarlo. casi ensimismado de lo que podía encontrar y crear. Para el 

Jud(o a su vez lo era el escuchar el llamado de Dios que lo invitaba a ser el 

pueblo elegido. Dios se personificaba no en imagen sino en llamado. en 

fuerza creadora. El nombre y el sonido. no la imagen eran la esencia de esa 

fuerza. •oios era para los Judíos. el único. el realizador de la unificación. la 

meta de la unificación de la humanidad que se manifestaba en un solemne 

llamado: el hombre debe ser indivisible. ünico, completo y que debe unir sus 

muchas aptitudes y tendencias antagónicas. con todo su corazón, con toda 

su alma y con toda su fortaleza"" ... Dios entonces, significaba unidad. Los 

Griegos comprendieron esta máxima, gracias a la contemplación y 

sabiduría de moderación. Los Judíos la hallaron en la práctica de la 

voluntad. 

El Dios de los Judíos no solamente representaba a la divinidad sino era -ante 

todo· un Dios de la historia: "'Yo soy Yaveh tu Dios, que te saque de la 

tierra de Egipto, en casa de siervos'". reza el antiguo testamento. La ética 

Judía se basaba entonces por la historia y fue ella lo que les d1ó 

conocimiento de sus diferencias. misma que infundió dentro de ellos una 

conciencia nacional histórica, como nos menciona el Pentateuco: '"Y no 

angustiar6s al extranjero. pues vosotros sabéis como se halla el alma del 

extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto"'. Dicha 

conciencia nacional histórica dió a la gente una permanencia y certidumbre 

únicas: ..... la historia ya no era una crónica insensata sobre acciones 

aisladas; todas las acciones del hombre ganaron un significado, un nuevo 

valor ... se les relacionó con Dios, con el sentido fundamental de la vida ... la 

historia se convirtió en la vía de Dios"" ..... La concepción fundamental de la 

conciencia nacional fue el acopio de los sucesos del pasado que encarnaban 

en promesas para el futuro. que impregnaron a todo un pueblo y que 

encaminaron sus deseos y acciones. Su conciencia histórica proyectó 

unidad en los acaeceres del tiempo, compaginándolos de manera estrecha 

en el todo de la historia nacional. 

La idea nacional para los antiguos Judíos y Griegos se basaba en la 

ascendencia común. La idea de raza escogida deba un fervor religioso al 

sentimiento tribal. 

,. .lbislJmJ pAg. 42. 
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En los Griegos. en una forma menos fervoroza. el sentimiento de raza fue la 

base de su nacionalismo. Esta idea nacional, con la aparición del humanismo 

y por consiguiente el desarrollo do ta personalidad humana, devengó en el 

progreso del concepto de la nacionalidad. objetivo y materialista. hacia la 

idea subjetiva y espiritual. 

Antes de QUO la época antigua tocal"a su fin. el pensamiento Judío y Griego 

apoyaron la idea de universalismo y humanismo que dejaba atrAis cualquier 

diferencia de raza o civilización nacional ya que proclamaban al hombre 

como pane de la humanidad no importando de donde viniese. 

Según Kohn''". encontramos que 3 rasgos esenciales del nacionalismo 

encontraron su origen entre los judios antiguos: la idea del pueblo escogido. 

la conciencia nacional histórica y el mesianismo nacional. Solo por medio de 

la alianza con Dios, los judíos se convirtieron en pueblo, en pueblo escogido. 

Dios escogió al pueblo judfo y valiéndose de •• actuó en la historia; a su vez 

al pueblo judfo se le encomendó la misión de vivir y actuar en la historia 

siguiendo la voluntad de Dios: y estableceré mi pacto entre mi y tu, y tu 

simiente después de ti en generaciones, por alianza perpetua, para sene a ti 

por Dios y a tu simiente deapu6a de ti (G•neaia 1 7:7) Dios ensalzó y 

destacó al pueblo judfo. Le prometió hazar"las históricas, le hizo saber que 

los enemigos del pueblo escogido lo eran a su vez de Dios, y 6stos eran los 

Gentiles. Este fiero nacionalismo fue suavizado por consideraciones éticas 

humanas y más universalistas. Si no se encontraba dentro del Pacto de 

Abraham o Moisés por nacimiento, podla estarse mediante la circuncición, 

además de un acto de voluntad expreso a estar dentro de la esfera del 

pueblo elegido: " Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios". 

Los judfos entonces se convirtieron en una nación, no gracias a los lazos de 

sangre, sino a un acto de voluntad, a una decisión espiritual. Esta alíanza o 

pacto con Dios trazó el camino que desembocó en un acto simbólico 

profundo. resucitado tres mil ª"ºs m,ais tarde. como raíz del nacionalismo y 

democracia modernos. pues el pacto no fue con un Rey o gobernante, sino 

con todo el pueblo, con cada persona que lo conforma. en un acto de 

igualdad sin precedentes. Por ello. debido a este pacto, los judfos tenían la 

sensación de ser diferentes a los demés pueblos. 

" 1&Uslmil p6g 44 
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Dios se encargará de destacar a su pueblo por encima de los otros. La 

grandeza. nacional y la 0J1Cpansión se convierte entonces en un deber cuyo 

fin es glorificar a Dios. 

Esta Idea de imperiali•mo n•cional inspirado por Dios fue rescatada por 

mucho• pueblos. Pero en el fondo la finalidad del Pacto con Dios era la 

salvación evitando derramar sangre. porque a fin de cuentas el hombre era 

la imagen y semejanza de Dios. En El se fijaron los fundamentos de una 

comunidad justa. basada en la ayuda mutua. independiente de personas y 

clases.,. Amós v Jeremías. los profetas, dieron la idea de la dignidad del 

hombre como tal, independientemente de su clase. origen y capacidades. Se 

develó entonces el concepto de humanidad que explicaba esta igualdad. 

El mesianismo, como creencia religiosa en la llegada de un redentor que 

construirá un orden nuevo y mejor que los anteriores, parece satisfacer el 

deseo del hombre cuyo anhelo es vivir en un mundo libre de las 

imperfecciones y de los sufrimientos que tiene el nuestro. Por ello en varias 

formas y bajo nombres diferentes las ideas mesiánicas han aparecido. en 

religiones muy separadas. La idea mesiltinica significaba justicia para toda la 

humanidad. el florecimiento de la vida del espíritu, de la fraternidad y la paz. 

Dentro de este contexto. fas esperanzas políticas nacionales adoptaron la 

creencia de que su realización era una acción de justicia divina y que las 

luchas para lograr esta justicia deben seguirse con un gran ahínco, por ser 

mandatos de Dios. La nación. que era el instrumento escogido por Dios. v16 

en su triunfo político la marcha de Dios en la historia, considerándose en el 

instrumento del cumplimiento de los destinos de la humanidad: - •.. el 

nacionalismo ha sufrido de manera especial el influjo del mesianismo, 

reemplazando al mesías individual por el de asociación nacional, a fin de 

lograr un nuevo estado de cosas ••• la nacionalidad trasciende así los límites 

del concepto polltico y social, se convierte en un grupo sacrosanto. 

consagrado por Dios; y el nacionalismo se vuelve un deber religioso. pleno 

de responsabilidad hacia la historia universal y hacia la redención de la 

humanidad. 

,.. .¡No •• antes el ayuno que et:cogf. desatar la• hgedur•• de 1mpied9d. deshaCef' lo• hace• d• 
opresión y dejar ir libre• a los quebrantados. y que romp11fs f[)(jo yugo'¿ No es que paru1s tu pan 
con el hambrienro y a lo• pobres eruanres metas en eaaa. que euando vieres al desnudo lo 
encubras y no te escondas en tu carne7 fl&afea 58:6-71 
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El mesianismo nacional a menudo se transform8 en la cuna de un 

Imperialismo desenfrenado .•.• .o 

Así, para los judíos ol Mossiah que significa el ungido, se convirtió a su vez 

en al consolador (Menahem), quien los llevaría hacia el Geulah, la salvación 

nacional. Este mesianismo nacionalista, toma a tintes de 

mesianismo universal. El monoteísmo profético que reconocía que •Jehová 

será el Rey do toda la tierra: ese día Jehová será uno v su nombre uno· 

mezclaba el nacionalismo y universalismo y consideraban a Jerusalém 

como centro espiritual del mundo. lsaras corrobora esta Idea al ser'\alar 

qua ... •A ta casa del Ser'\or en Jerusalém acudirán todas las naciones ... 

este reino de Olas. centrado en el pueblo Judío. será la salvación ética y 

religiosa de la humanidad. sera un reino universal de paz y de justicia ... 

ninguna nación levantará su espada en contra de otra, se dejara do 

aprender el arte de la guerra .. Usaras Cap. 11 1-4}. Asl el nacionalismo se 

volvió relativo al servicio de una meta que abarcaba a toda la humanidad, 

pero continuó siendo dominante entre los Judíos. determinando aún sus 

conceptos universales. 

Los antiguos griegos tenían una conciencia tan clara de pertenecer a un 

grupo distinto. superior a todos los demás. como la tuvieron los antiguos 

hebreos. Esta conciencia no data del principio de su historia, como ta de 

los hebreos. sino que se desarrolló al par que su historia. Esta se inicia 

probablemente hacia el año 600 A.C. La guerra de Troya aparecía entonces 

como el primer conflicto entro dos mundos opuestos: Griegos contra 

B6rbaros. dos mundos diferentes en raza y culturo. en el que los bárbaros 

eran inferiores. Estos eran sus Indicios, porque el nombre para designar a 

fa comunidad gdega se desarrolló más tarde. Los nombres de ·Helenos" y 

de la ""Hélade .. con que se designaba a la nación no se encuentran antes 

del año 700. A la idea griega de pueblo escogido lo faltaba el fervor 

religioso de la percepción judía, por consiguiente se le restaba la atenuante 

de que todos los hombres eran a imagen y semejanza de Dios. Por ello el 

desprecio que los griegos mostraban por los bárbaros es más duro. sin 

toque de humanidad. ni universalismo, en comparación con la diferencia 

entre el pueblo escogido y los que salían de la esfera de él: Judios y 

Gentiles. 

IM> C•t•do por H19ns Kohn.~. pie de p.3g1na No. 1 l. pdg 50. 
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Esta concienci• permed por igu•I al pueblo griego. que a diferencia de los 

b.trbaros que estaban sujetos a un Rey despótico. impregnaba a la totalidad 

de la comunidad. que era declarada libre. 

L• discrimin•ción racial de Griegos a a .. rbaros implicaba elementos como la 
discrepancia física (los Bárbaros eran concebidos como feos v deformes en 

extremo) v una diferencia notable en el aspecto intelectual v cultural. 

Aristóteles percibia en este sentido la diferencia de su pueblo a otros; daba 

valores equivalentes a las palabras .. Griegos"' y ""Hombres Libres'" v las 

diferenciaba de -e.trbaros'" v '"Esclavos ... Pensaba que esta diferencia estaba 

dada por la naturaleza. A su vez. Eurlpides, en su obra /h"genía en Au/Jde 

citaba: ..... Madre. los helenos han de dominar a los bttirbaros y no bárbaros a 

helenos. que esclavos son unos y libres los otros .. algunos seres desde el 

momento en que nacen están destinados. unos a obedecer, y otros a 

mandar ...... Arístóteles justificaba el imperialismo helénico al considerar Ja 

esclavitud de los bltirbaros como en su propio beneficio. ya que carecían. 

según él, de don de mando y no conocían la democracia n1 la libertad. 

Pese a todo ..... jamás se logró la unificación de una Grecia que gobernase a 

la humanidad a pesar de toda su feroz ideología nacionalista. Jos griegos 

nunca llegaron a transformarse en una nación. en el senttdo moderno. El 

deseo de formar un Estado nacional griego jamás llegó a ser una fuerza de 

su historia ••• eran conscientes do su unidad cultural y racial. pero muy rara 

vez ésta los llevó a una conclusión polltica ... - .•· El nacionalismo polltico fue 

desconocido para los griegos. su lealtad principal era para su Ciudad-Estado. 

que casi siempre se hallaba en conflicto con otHl Ciudad-Estado griegos que 

pensaban aliarse o se aliaban con otros pueblos no griegos. Existfa un gran 

amor patriótico por el suelo natal, pero era el suelo de la ciudad o de la 

Ciudad-Estado. al que le dedicaban todo su amor. Lo que es necesario 

destacar. es que cuando se trataba de guerras externas que implicaban un 

peligro común. Grecia se unificaba para defenderse. como lo demuestra la 

i6poca de las guerras persas. Sin embargo este sentimiento pronto pasó. 

aiguiendóle inmediatamente un odio creciente y la hostilidad entre las 

ciudades griegas • 

•• J..túdam p6g 57 
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La base objetiva del sentimiento nacional de los griegos ..... era muv leve: 
consistía en la anfictionfo délfica v en los juegos olímpicos ..• "'Q Delfos era el 

ombligo del mundo y conexión de ciudades distantes de toda Grecia. sin 

embargo v a pesar de que era un gran centro de unión panhelénica. 

continuaban los templos v las religiones particulares. Los juegos Olímpicos 

eran el símbolo panhelánico más poderoso. ya que durante las competencias 

atléticas y las demostraciones de poesía. música. danza. teatro y estatuas 
griegas. el sentimiento de unión panhele!inico olvidado se despertaba y 

fortalecfa. 

A pesar de ello las manifestaciones de nacionalidad eran muy escasas. Las 

leyes interurbanas y la comunicación entre ciudades era muy mala. Un 

griego perteneciente a una Cíudad-Estado era considerado como extranjero 

fuera de ella. v sólo mediante convenios especiales se conced(an derechos 

especiales. inmunidades o la ciudadanía. No existía sensación de parentesco 

de un modo general v durante b•stante tiempo existió un sentimiento de 

alejamiento v hostilidad. v no hab(a alguna tendencia para modificar tal 

situación. El nacionalismo. en el sentido moderno. permaneció desconocido 

para los griegos. 

La primera oposición de fa concepción racial de los griegos hacia los 

bilrbaros fue presentada en Atenas en el siglo V antes de la era cristiana por 

los llamados sofistas. que proclamaban con sus ensei"ianzas la igualdad 

natural de los hombres. Para ellos. la fuerza v las costumbres eran 

responsables de la división en hombres libres v esclavos. Nadie era esclavo 

por naturaleza. todos los hombres eran semejantes. era el m~rito individual 

lo que decidía la condición del hombre en la vida. En su contra se erigieron 

Platón v Aristóteles. alegando que bttrbaros v griegos eran diferentes por 

naturaleza y que la escalvitud era impuesta por Ja naturaleza. inmutable v 
benévola. La corriente del pensamiento polltico griego permaneció aislada de 

los ideales humanitarios hasta fines del siglo IV. 

Pero el cambio tornaba largo su paso: la expansión del comercio. la facilidad 

creciente para viajar. un contacto y conocimiento más estrecho con Jos 

pueblos bárbaros habían ampliado el horizonte de los griegos desde las 

guerras de los persas. 

ª 1.b.iaJ1m. p6g 58. 
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L• ilu•treción difundid• • traviloa de laa enaef\•nz•• de los sofistas hab(a 
comenzado la emancip•ción del Individuo de las tradiciones de la familia. el 

clan. y habla preparado el g6rmen de una comunidad de Individuos, sujeta 

por lazo• Intelectuales en lugar de loc•les o tribales. 

Con Alejandro Magno vino el auefto de crear un imperio cuyo fin fuese la 

unidad de la humanidad. El impulso del universalismo ecumllinico basado en 
una nueva concepción de las palabras '"griego v b6rbaro .. y que explica 

lsócrates en un pasaje del Paneglrico: .. ... Tanto nuestra ciudad ha superado 

al resto de la humanidad en pensamiento v lenguaje. que sus discípulos se 

han convertido en loa maestros del mundo; dando por resultado que el 

nombre de helenos v• no sugiera una raza. sino la inteligencia. v que el 

título de heleno ae aplica m•s bien a aquellas que comparten nuestra cultura 

que • Jos que comparten nuestr• sangre" Ello significab• la aceptación de 

loa b•rbaros en una nueva comunidad cultural, que no se basaba en los 

vínculos de sangre. Ahora se aceptaba como griego a todo el que eatuviera 

profundamente impregnado de la civilización griega. Sobre este precepto se 

pudo ense"ar que todos los hombres educados y dignos eran miembros de 

una comunidad que abarcaba el mundo entero. En todas partes el griego se 

convirtió en el idioma universal de la clase culta ...... El centro de gravedad 

se habla desplazado de la conciencia racial a la cultural, tal como habla 

ocurrido con los judlos. en una evolución semejante, no obstante que su 

proceso habla sido distinto. Igual que los judlos, persistió el car.6cter étnico 

del grupo. pero el esplrltu griego y el hebreo adquirieron significación en la 

historia universal ante todo por su forma universalista ... todos los grandes 

virajes de fa historia de la humanidad occidental se iniciaron y expresaron 

gracias a una reinterpretación del legado de la Hélade y Judea ..... ., 

Los dos grupos de la era nacionalista adquirieron importancia suprema para 

la humanidad por haber superado su antiguo nacionalismo estrecho, para 

fundirse en un mensaje universalista cuyo eje central era el hombre v la 

humanidad. 

Los dos grandes movimientos espirituales conocidos como el Renacimiento 

y la Reforma se caracterizaron por una apasionada investigación del pasado 

y una gran esperanza en el futuro. 

··~p6g63. 
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Aqui se le dió por vez primera importancia al nacionalismo cultural. 

Recordemos que el nacionalismo es el resultado de diversas condiciones 

históricas. sociales e intelectuales; la aparic~ón de este en los países de 
Europa varía de acuerdo a estos factores. Su expresión se d6 distinta en 

cada pala y con tonos diferentes. El nacionalismo entonces se puede 

comprender mediante la comparación de casos anélogos de diversos 

pueblos: unicamente la historia universal del nacionalismo nos ayudará a 

comprender el caso concreto de nuestro pueblo. 

En esta época. el sentimiento de grupo, meramente vengativo, se convierte 

en conciencia nacional. inspirándose en las obras cl.t§isicas del pasado y en el 

Antiguo Testamento. le(dos y comprendidos bajo una nueva luz. Ello aunado 

al estudio de pueblos diferentes. de la etnografía. historiografia y geografía 

que coadyuvaron al desarrollo de una incipiente conciencia nacional. El 

Renacimiento moldeó las posibilidades del dea•rrollo futuro del nacionalismo 

y de las ramas del conocimiento en general . Gracias a ellos el hombre tuvo 

un horizonte m•a móvil y trató de crear un nuevo orden. Al desintegrarse el 

viejo orden universal se dió cuenta de su nueva dignidad. Pese a ello no 

puede aseverarse que el Renacimiento y la Reforma hayan sido épocas de 

esplendor del nacionalismo. porque aun Ja humanidad seguía dominada por 

profundas ideas religiosas. 

A pesar de las expresiones del nacionalismo literario durante la 6poca 

renacentista. las nuevas naciones se ve(an envueltas en grandes guerras 

civiles. donde las facciones rivales no reconoclan lealtad a la nación. Sólo el 

poder central de la realeza tuvo la capacidad para de.tener estas guerras 

internas. construyendo la unidad de Ja nación futura. Pero antes de que esta 

llegara la gente todavía se aferraba a la región. 

Fue entonces cuando en Florencia -en la época que siguió a la invasión de 

esta península por Jos franceses y de la lucha interna entre la República y 

los M46dicis- se oyó Ja primera voz que se elevó proclamando el nacionalismo 

italiano: esta provenía de Nicolás Maquiavelo (1469·1527J. Este pensador 

no escribiría m•s historia en latfn ni en forma retórica. sino en calidad de 

italiano y estadista. 
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Se di6 perfect• cuent• •dem6s de la diferencia que e•iatra entre política 

intern• y extr•njer•, y de la importancia de la organización de las fuerzas 
militares, comprendiendo que el futuro de Florencia dependía de toda Italia, 

deseando entonce• un país tan unido como Francia y Espai'\a, 

transformados en naciones gracias a los esfuerzos de sus mon•rcas. 

Como todo un p•triota italiano. tenía cierta aversión por et papado por que 
pensaba que impedía las aspiraciones nacional- da Italia. debido a las 

relaciones universales de la iglesia. 

La importancia de Maquiavelo en la historia de nacionalismo reside en su 

percepción del estado secular independiente de toda sanción moral, m6s 

que en su incipiente idea del nacionalismo. Su obra póstuma ""El principe"'. el 

libertador de Italia "'no era sino una esperanza piadosa del patriota solitario: 

el prfncipe prototipo del nuevo estado, nació inmediatamente despu6s 

llegando a alcanzar en una '9-poca poaterior proporciones que superaron a 

todas las esperanzas acariciadas por el sagaz pensador político ....... 

En la Francia del siglo XVI. el monarca Frasncisco 1 (151~ ·1547) se 

encargó mediante escritores y artistas de su corte. de promover y difundir. 

sobre todos los dialectos, el idioma franc6s. inclusive excluyendo al latfn. De 

una manera velada se percibla cierto deseo de unidad, basada en el idioma. 

Así. una gran cantidad de escritores de prosa y verso hicieron de la lengua 

francesa el instrumento que toda Europa aceptó como base de su vida 

intelectual. 

Al mismo tiempo que Nico16s Maquiavelo escribfa el prfncipe. los 

contempor6neos franceses de su t.poca. Gullaum• Bud6 y Claude de 

Seyssel concebfan su percepción del gobierno de los prfncipea: Budt. en su 

De /4institution du Prince (1516), y Seyssel con su La Grand' Monarchie de 
France. Mientras Maquiavelo percibía solamente corrupción y decadencia • 

su alrededor. los humanistas franceses acogfan al rey con gran bmlepl6cito. 

por que en •1 velan al gran salvador y padre del pueblo. tal y como llamaban 

a Luis XII. 
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Con Francisco l. el país sufrió grandes cambios. Se logró la destrucción del 

poder de la nobleza y el clero v se dió el auge al comercio. A pesar de que 

dichos sucesos croaron las estructuras de la nación v el nacionalismo 

franctts. todavía el país se ver~ envuelto en guerras religiosas que impedirán 

su unificación. La Reforma a pesar de todo contribuyó al desenvolvimiento 

de Ja idea nacional francesa. 

Podemos encontrar varios rasgos diferentes de Jo que fueron Francia. 

Inglaterra v Espai'\a en el desenvolvimiento de Alemania: el periodo 

renacentista en estos primeros representó la aparición de Estados vigorosos 

que habían superado el universalismo de la edad media y se convirtieron en 

los elementos que determinaron la futura formación de Ja nación moderna. 

El imperio alemán jamlis olvidó su pretensión y derecho de aduei'iarse de 

toda la tierra. aunque esa idea tuviese la materialidad de la sombra. Los 

germanos como nación, continuaron viviendo en la Edad Moderna con Ja 

idea imperial romana. considerándose los herederos del imperio universal. 

El naciente nacionalismo alemán. delimitando solo a historiadores y poetas. 

se inspiró en ia lucha contra Roma y los Italianos, cristalizada en los escritos 

en contra del cloro y su vida opulenta a expensas de los alemanes. Tanta 

mella hizo en la sensibilidad alemana el conocimiento de que eran 

consierados como presa fácil, bárbaros y despreciados por los Italianos que 

fueron capaces de concebir la idea consoladora de que la civilización 

alemana era la m6s antigua y mejor que la de los romanos. El 

descubrimiento por Poggio Bracciolini, en 1 445 del manuscrito Gerrnania de 

Tácito en el monasterio Hersficld ayudó a esta idea. Por curiosa que 

parezca. gracias al testimonio de un romano fue posible "apoyar .. y afirmar 

la superioridad del pueblo alemán. La historiografía humanista se dedicó 

entionces a enzarzar al pasado alemán y resaltar las virtudes alemanas a 

e)(pensas de los demás pueblos. Por ejemplo. los humanistas anteriores a 

Martfn Lutero pretendieron hacer creer a Ja humanidad que Adán y Eva 

hablaban alamannic. que sin duda era la madre de todas las lenguas. El 

nacionalismo de los literatos alemanes del Renacimiento dió sentido a la 

conciencia histórica de los alemanes aunque en forma poco critica v nada 

clentffica. 
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Para Espana. el siglo XVI representó su siglo de oro. ya que no sólo retenla 

la corona imperial del aacro imperio romano, sino que dominaba a los países 

bajos. la Borgol'\a, Italia, Portugal y un gran dominio ultramarino. Tal parecía 

que Espai\a estaría destinada a desempei'\ar una misión universal. Sin 

embargo era aintom6tico que deapu'-• de un siglo de hegamonfa sobre el 

mundo. el país era pobre y su vida cotidiana era mezquina v sórdida. En 

suma Espal'\a no era unidad: los reinos y provincias estaban aislados, y ni 

siquiera habla unidad religi..>sa. Sus majestades católicas instituyeron la 

Santa Inquisición en 1478. tratando con ello forjar la unidad del Estado. con 

el objeto de quebrantar la independencia de la nobleza y del clero, 

extrayendo la herejfa en último titrmino. Luchó contra mahometanos y 

judfos, los enemigos de la fit que se oponfan a la unificación de la nación. 

Asl. a la larga, fue un elemento que estableció la unidad de jurisdicción en 

todo el territorio español, contribuyó a la identificación del Estado con la 

iglesia, intentando forjar la unidad de la té, vida y lealtad sobre el gran 

mosaico de tradiciones y razas que componen España. Sin embargo v a 

pesar del esfuerzo, no se logró consolidar en corto plazo la unificación. 

Felipe 11 en un intento por alcanzar esta anhelada unidad escoge como 

centro del país una nueva 1...apital, carente e tradición histórica o cultural: 

Madrid en el año de 1560. En esta época florecían el ane y el saber español 

condensado en la institución del idioma español por encima de los dialectos 

regionales. El orgullo que los españoles sentían por su ídioma se ve 

plasmado en las obras de los humanistas y clitrigos de la época, como Fray 

Luis de León (1527·1 591). empleandolo en escritos teológicos y poesías. 

Sin embargo, lejos de ser un elemento que contribuyera a forjar un cimiento 

sólido del moderno nacionalismo español solo sirvió para vislumbrar ligeros 

tintes de lo que sería en el futuro. No transformó al p~eblo español ni 

depositó en él nuevas energías que le ayudaran a superar de golpe la Edad 

Media. En contraste con el periodo renacentista de esas épocas, sobrevino 

una desolación e incertidumbre. con un pals que lejos de madurar 

económicamente fue víctima de su e>cagerado egocentrismo, terminando de 

un tajo con su suei\o de ser el centro de la unidad y de la fé del mundo. 

dando paso en el siglo XVII a Inglaterra, el primer país que logró unir Estado 

y Pueblo en una nación moderna. 

-. 
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El proceso de unión de celtas. sajones y normandos en la nación inglesa fue 

muy lento. Envueltos en incesantes guerras civiles. con los Tudor en el 

poder en 1485 se colocan por fin los cimientos del proceso homogeneizador 

para el desenvolvimiento del Nacionalismo con un poder fuertemente 

centraliz•do. 

Con Enrique VIII se dieron los cimientos para la conformación de la nación 

inglesa. Creó una iglesia nacional. independizó Irlanda e Inglaterra del 

dominio del papado. dió fortaleza a lo naciente clase media y destruyó los 

vestigios del poder feudal. Se desarroló de forma gradual un incipiente 

comercio libre de trabas feudales. 

Manifestaciones de eser-iteres y poetas ingleses describían el naciente 

orgullo de pertenecer a una nación con caracterraticas comunes como el 

idioma: Richard Carew (1555-1620) rea•ltaba en au •Eplstola relativa o las 

excelencias de la lengua inglesa· la predominancia del idioma ingl6s sobre 

las dem•s lenguas; y William Shakespeare escribía: ·E:.te otro ed6n,. este 

serniparalso, osta fortaleza que la naturaleza ha construido, contra la 

Invasión y el brazo arrnado de la guerra, oste florido planto/ do hombres, 

este pequeifo universo, este trozo bendito,. esta tierra, oste reino,. osta 

Inglaterra. •. 

Mientras España. Italia y Alemania comenzaban a decaer, el naciente 

nacionalismo del pueblo inglés, cuyos cimientos habían sido proporcionados 

por los Tudor. cobró una fuerza inusitada: sentían que eran el pueblo 

escogido. los abanderados de la historia, los arquitectos del destino, de 

cuyos planos nacería una nueva y verdadera Reforma. Se desafiaba en aras 

de la libertad del hombre a la tradición autoritaria y aristocrática sobre la que 

descansaba la iglesia y el Estado. Esta Revolución inglesa era de un gran 

alcance. fundada en la ética calvinista y un nuevo optimismo humanista. El 

nuevo nacionalismo se expresó identificando al pueblo inglés con el de Israel 

del Antiguo Testamento. Se despertó entonces un entusiasmo religioso que 

dictaba una nueva libertad y un sentimiento de llevar a cabo una misión de 

la que se haría pan:fcipe a todo el pueblo. a toda la nación. Este nuevo 

nacionalismo era liberal y universal. estaba cargado de un mensaje de 

libertad e igualdad de todos los hombres. 
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En este c•mino universalista de libertad v razón. los ingleses se proponían 

como los único• maestros. Iban a ser el pueblo piadoso, engendrado por 

todo •quel que poseyera un espíritu recto. iban a ser 00 el pueblo de Oios 00
• 

Asi, el nacionalismo ingl•s fue el vínculo que pretendía unir a todos y cuyo 
lnatrimento principal fue la Biblia, que era conocida por todos. 

Todo fo que inspil"ó a Oliverio Cronwell en su 00 Gforiosa Revolución 00 se 

basaba en 3 preceptos bAlsicos que encontraban similitud al pueblo judío: la 

idea del pueblo escogido, la del pacto de Dios v la espectativa mesi6nica. 
aunado a un gran fervor religioso y una nueva luz de racionalismo y libertad. 

cuyo fin era ensef\ar a las demAis naciones una nueva manera de vivir. sin 

importar nada si t§stas Ultimas estarían de acuerdo o no. como fue el caso 

de Irlanda del Norte. 

Asi ..... Inglaterra fue el primer país donde la conciencia nacional abarcó a 

todo el pueblo ... se impregnó con tanta profundidad en la mentalidad inglesa 

que en el caso de Inglaterra el nacionalismo perdió su carllcter 

problemático .... •u Dentro de esta 6tica protestante se fundó tambittn en el 

pueblo inglés una nueva fe v confianza en fas bendiciones de Dios que 

infundieron a este naciente capitalismo un sentimiento de progreso y 

confianza. Pero gracias al origen del nacionalismo inglés. las 

manifestaciones de su poderío. no obtante que a veces han sido brutales y 

tendientes a Ja explotación, a la larga siempre han ido acompal'iadas de una 

profunda corriente de moralidad cristiana v liberal que ha sido una de Jos 

factores m4's poderosos en la formación de la civilización moderna. cuyo fin 

era el establecimiento en Ja tierra del •reino de Dios ... 

Con la nación inglesa. el liberalismo no solo se fundó en las leyes racionales. 

sino en la experiencia histórica del siglo XVII. que es el momento decisivo 

en el desarrollo del nacionalismo inglés. Un siglo m.6s tarde. bajo Ja 

influencia de las ideas inlgesas. el pueblo franc6s inició un nuevo episodio: 

el de la historia del nacionalismo v de la liberación del espíritu humano. 

La civilización moderna tomó su forma definitiva en el siglo XVIII. El 

renacimiento y la Reforma habían sembrado las .semillas del individualismo 

que fructificaba con la idea de los derechos del hombre . 

• , ilUsamm p6g 15 7. 



Capilulo 2 El Ntu:iolllalúlJIO 

105 

La ~poca de la ascensión del hombre por encima de todas laa cosas hablan 

llegado. Esta naciente situación no implicaba el olvido o desmoronamiento 

de Dios, sino que trajo consigo una nueva concepción libre del terror que la 

omnipotencia del creador inspiraba ai Jos hombres: al contrario. dió intimidad 

y confianza. 

Entonces el enigma que representaba el universo dió paso al orden y a la 

claridad: los hombres de ciencia del siglo XVII comenzaron ai descifra ... las 

leyes que gobernaban todos los movimientos de la naturaleza que eran 

considerados como inmutables y eternos. Toda la naturaleza fue sometida a 

leyes y al an-'lisis de la razón. Fue entonces cuando Dios y la naturaleza 

perdieron su terrorlfico aspecto. Al difundirse la luz se hizo evidente la 

bondad de Dios. ganando el hombre una gran confianza v seguridad. Esta 

luz que disipó la obscuridad provenle de Dios. era la imagen de su infinita 

bondad y su mayor don a la humanided. 

Dios se habla convertido en el perfecto monarca constitucional. cuya 

constitución se basaba en las leyes de la naturaleza. dentro de Jos cuales él 

mismo se hallaba sometido y bajo las cuales los hombres aprenderlan v 
conocerían. Si todo ello era perfecto ¿Cómo era posible que los gobernantes 

de la tierra deseasen continuar siendio d6spotas v absolutos. por encima de 

la ley o guiados por principios que eran irraciona.les y ajenos al 

entendimiento del hombre? La nueva filosofla se tornaba humanista. basada 

en el amor al hombre, a Ja legalidad. a la seguridad v a la paz. Todo ello 

tenla como fin hacer dichosa la estancia del hombre en la tierra. Este nuevo 

racionalismo preparó los cimientos del Estado Moderno, mediante la 

racionalización de todas las relaciones humanas. 

La importancia que se le dió a la palabra Patrio se fijó en un principio a la 

libertad del ciudadano. Esta libertad se convirtió en el fundamento de la 

Patrie,, fundamentada también en la propiedad de la naciente clase media. El 

gobierno bueno y racional era aclamado por esta nueva filosofla. En este 

sentido surgió a la luz el gran teórico de esta idea nueva: Juan Jacobo 

Rosseau. 
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Roa sea u definía los súbditos como .. aquellos que est6n sujetos al Estado, y 

a los ciudadanos. como aquellos que participan on la autoridad 

soberana .•. para 61 era el desarrollo del concepto de libertad lo que condujo 

pronto a la nueva idea de la soberanía popular, e la participación igual de 

todos en la marcha de los asuntos pUblicos de la nación'" .. 

La doctrina de los derechos naturales y la soberanía popular poseen una 

larga historia. Si bien podemos decir que esta idea se desarrolló en 

Inglaterra, Am6rica y Francia partiendo de las mismas rarees, fue en esta 

última, en el siglo XVIII donde tuvo més fuerza. y de ahí se extendió a toda 

Europa 

La libertad y propiedad, que sirvieron de sustento al nuevo patriotismo, 

formaron tambi6n las bases de las nuevas teorías económicas que surgieron 

con los fisiócratas en Francia y con Adan Smith en Inglaterra. Asi. se 

abandonaron las teorías mercantilistas por encontrarlas ineficaces para 

aumentar suficientemente la producción. Las doctrinas nacientes sirvieron 

para preparar la aparición del nacionalismo liberal. Así. en el siglo XVIII 

aflora el sentimiento de libertad en los ámbitos politices, culturales y 

económicos. Quedaba solo como resolver el problema de conciliar las 

exigencias de libertad del hombre con las de su integración social en su 

comunidad. Como respuesta a ese problema, el nacionalismo se transformó 

en el lazo de unión entre el individuo y la comunidad. Rosseau fue el primero 

en reconocer esta problem6tica y puso a este servicio su infinidad de 

conocimientos. Buscaba la posibilidad de formar una nueva comunidad que 

se fundamentara en la base del hombre libre. Por esta percepción se le ha 

considerado como el padre del nacionalismo moderno, porque bajo sus 

auspicios desenvolvió reticentemente el nuevo centro y justificación de la 
sociedad: la sagrada personalidad colectiva de la nación. 

Asl la soberanra del príncipe es sustituida por la soberanía del pueblo, en un 

sentido superior. El nacionalismo se encargará entonces de dar fuerza 

integradora de la nueva era. primero en Francia y através de ella a la 

civilización de Occidente y Oriente. 

- 1lliilam p6g 191 • 
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En esta sociedad contractual donde el pueblo posee soberanra plena. sus 

derechos son administrados por un Estado regulado por la Ley moral. donde 

la voluntad de ese Estado tendrtti validez gracias a la libertad y la igualdad 

racional de todos los hombres. 

La tarea primordial de ese Estado es la de garantizar la libertad v la felicidad 

de sus integrantes. Su existencia legftima se debe a la buena conducción de 

sus ciudadanos. Según Aosseau. esta virtud sólo se lograba con una gran 

educación encaminada a tal propósito. 

El de Aosseau, era sin embargo un Estado Ideal, una democracia que tenía 

su base en la participación de todos sus integrantes en Ja tarea legislativa v 
que jam~s delegarían sus poderes fundamentales. Se trataba de un Estado 

Autárquico ..•. pero lo destacable es que el hombre aprendió de Aosseau que 

debfa otorgar su primera lealtad a la comunidad nacional basada en la ley, 

en la libertad y en la igualdad, y mantenerse unido a sus semejantes 

mediante un sentimiento de fraternidad y devoción mutua ... tal comunidad 

sólo se podía fundar contando con la voluntad de sus miembros ... Ja 

educación de esa voluntad. Ja creación de condiciones favorables para su 

nacimiento y perduración se convirtió en la tarea central de Ja edificación de 

la nación•n Rosseau dió la nación moderna sus fundamentos 

sentimentales y morales. El propósito de su nacionalismo eran la libertad y 

la justicia m.ts que la elevación de la noción por encima de Jos valores 

humanos universales y de las consideraciones objetivas. Para Rosseau el 

bienestar del Estado se funda en el patriotismo de los ciudadanos. mismo 

que debe ser infundido con la educación desde fa infancia. Pensaba que solo 

una república podía ser una patria. solo una comunidad basada en las leyes 

y en la libertad podrfa ser una noción. Su propósito básico v su contribución 

a la doctrino del nacionalismo es el lograr una vida más moral. más pacífica 

y feliz para todos los hombres, establecer y proteger firmemente la dignidad 

y la libertad del individuo. y finalmente. reemplazar con el orden racional de 

la ley, al estado de naturaleza que sujeta al hombre a sus pasiones. 

11' J.Rid.mD ~ 214·215. 
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2.3 LAS DOS GUERRAS MUNDIALES Y LA CONFIGURACION 

TERRITORIAL EUROPEA 

Existen varios motivos Quo dieron como origen a !a Guerra del período 

1914-1918. v que la hizo un fenómeno novedoso. Fue la primera Guerra 

entre Estados Nacionales altamente organizados del siglo XX. capaces do 

rnovlllzar con gran eficacia a todos sus ciudadanos v a sus industrias 

pesadas para lograr mantener una guerra. Se trató también de la primera 

guerra capaz de dislocar la oconomfa Internacional. 

Las causas inmediatas de la Guorra podrían situarse en la fecha del 

asesinato del Archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio 

Austrohúngaro~ en la ciudad de Sarajcvo. el 28 de junio de 191 4, hasta el 

momento en que estalló ta guerra el 4 de agosto entre Alemania e 

Inglaterra. Sin embargo encontramos 5 causas más complejas: ..... 1 l El 

militarismo. 2) El n•clon•lismo. 31 El imperialismo Económico 4) La prensa 

y 5) el Sistema de Alianzas Secretas ....... . 

El militarismo fue un mecanismo do manutención do los ejércítos, que 

Implicó a su vez la existencia de un cuerpo militar muy bien estructurado 

Que en tiempos de crisis política tendía a dominar los poderes civiles. Esta 

característica del militarismo fue aplicable en Austria-Hungría, Alemania y 

Rusia. 

El nacionalismo, que fue un aspecto positivo en cuanto permitió la 

unificación de Italia y Alemania, tuvo su aspecto destructivo que so 

manifestó du ... ante las crisis balcánicas. ilustradas por la rivalidad entre 

Austria-Hungrfa v Serbia, que se vió agravada por la anexión de Bosnia v 

Herzegovina por Austria, la creación de Albania y por el movimiento serbio 

en favor de una unidad nacional en prejuicio de Austria. El gobierno de 

Austria Hungría temía a este nacionalismo serbio, porque podía 

desencadenar el fin de la doble monarqufa do los Habsburgo cuando se 

apoderara de Bosnia e intentara unir a los croatas, los dálmatas v los 

eslovenos, que alentaría a su vez a los rumanos, checos v eslovacos a 

reconquistar su libertad. 

••Gomez·Robledo Ve,duzco Alonso. '"La hls10,1ogratla y el C5tud•O d~ los orCgenes 1nmed1atoa do las 
Guerr•a Mundiales'", en Anyariq Ms:pr1cgnq de A(!l¡aciqne$ loJcrnac1opah:;$ Vol 1, UNAM. Mé••Co, 
1980. potg 139. 
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A su vez el imperio dindistico de los zares de Rusia no podra tolerar la 

expansión austriaca en los Balcanea sin perder su propia ambición hacia Jos 

pueblos eslavos de Europa Oriental. Todo ello. combinado con la gran 

agitación nacionalista en vista de la creación de '"La gran Serbia"" 

secretamente estimulada por el gobierno ruso. que culminarfa un día con el 

asesinato del Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. 

El imperialismo económico sin duda. tambi6n aportó su grano de arena en 

la Primera Guerra Mundial: su lucha por conseguir nuevos mercados hizo 

que las grandes potencias europeas en 1 91 4 desearan todavía un número 

creciente de colonias. 

El papel que desempel'\6 la prensa y la opinión pública junto con las pasiones 

nacionalistas. desput6s del incidente del 28 de junio en Sarajevo fueron 

deciaiv••· porque los gobiernos de Auatrla-Hungría y de Serbia no hicieron 

nada para impedir los ataques de un país a otro. es m6s. estos gobiernos 

dieron su anuencia. dejando que los ataques de la prensa de Serbu.!I 

influyeran en la decisión del conde de Tisza. Presidente del Consejo de 

Ministros de Hungría para que se decidiera a declararle la guerra a Serbia. 

No quiere decir que la actitud de la prensa sea el factor más importante en 

el comienzo de le guerra, pero si fue determinante para que el conde de 

Tisza emprendiera la guerra contra Serbia. 

Otra de las causas profundas que podemos mencionar fue el sistema de 

Alianzas secretas puesto en práctica después de la Guerra Franco-Prusiana 

de 1870. Este sistema de Alianzas trae como consecuencia la división de 

Europa en dos frentes antagónicos: la Triple Alianza y la Triple Entente. Este 

nuevo orden en las relaciones internacionales trajo como consecuencia que 

..... el intcrds particular de un Estado se convirtiera en el interés de las 
potencias aliadas y por consiguiente un interds que habrla de proteger en 
virtud no de un prejuicio o provecho directo causado a los otros Estados, 
sino en virtud de la misma alianza ... .... 

"lllillmD.P~ 141. 
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Por ello Alemania se vela en obligac;ón de apoyar a Austria Hungrla a 
reserva de que si no lo hacía podrla perder a su único afiado; o Francia que a 

pesar de no tener interés en los Balcanes debfa apoyar a Rusia. ya que de 

no ser asf serta segura la destrucción del equilibrio de fuerzas v se verla a 

merced de un ataque Alem~1·. 

Algunos Ejemplos de Alianzas secretas fueron: 

- Acuerdo Reichstad f1876) enne el Zar Alejandro 111. el emperador 

Franc;sco José 1 y Bismark. que prevefa la anexión por parte de Austria de 

una parte de Bosnia. en caso de que el imperio Otomano fuera destrufdo; 

llamado también ""de los Tres Emperadores ... 

- El tratado de defensa (1879J entre Austria y Alemania como un sistema 

de Alianza. 

• El tratado de 1894. base d . .J la alianza F,-anco-Rusa. 

Si bien dent,.o de las causas inmediatas de la Primera Guerra Mundial 

podemos resaltar fa def nacionalismo. ello no quiere decir de ninguna mane,-a 

que haya sido este el único elemento de peso; sin duda que tuvo gran 

imponancia. pero este fenómeno vino a engrosar la lista que hemos descrito 

con anterio,-idad. misma que en su conjunto desencadenó la guerra; hecho 

que por si sofo el nacionalismo no hubiera podido desencadenar. 

Er Estado crítico de fas relaciones Europeas se ifustra!Ja además po,. 

rivalidades muy marcadas entre las potencias de la época: fa rivalidad naval 

entre Afemania e Inglaterra. y la rivalidad en los Balcanes de Rusia y 

Auatria-Hung,.ía. 

Los orígenes inmediatos de Ja Primera Guerra Mundial los encontramos el 28 

de junio de 1914 (fiesta nacional serbia: Aniversario de Vidov Dan). cuando 

el archiduque Francisco Fernando, heredero def Imperio Austrohúngaro y su 

esposa Sophie Gr§fin von Chotek. duquesa de Hohenberg, visitan la ciudad 

de Sa,-ajevo. capital de Bosnia y son asesinados por un joven bosniaco 

llamado Printsip. perteneciente a una asociación terrorista y nacionalista 

Uamada .. Mano Negra·. cuyo objetivo era la unión do todos los serbios. 
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Existen varias versiones- sobre la negligencia criminal del gobierno •erbio 

ante el conocimiento anterior del complot que se fraguaba en torno a los 
archiduques. Hablan tenido conocimiento con casi un mes de anterioridad y 

no tomaron ninguna medida para impedir la realización del provecto. Incluso. 

el coronel del oji6rcito Dragutin Oimitrievitch. oficial del Estado Mayor Serbio 

era uno de los principales activistas de ta organización terrorista '"Mano 

Negra ... Además. sabiendo el gobierno serbio lo anterior. no tuvo a bien 

prevenir al Gobierno Austrohúngaro de Jos proyectos que contra los 

archiduques se habrían de fraguar. 

Fue asl como el imperio Austro-húngaro le declaró la guerra a Serbia en 

1 91 4 y Rusia movilizó sus fuerzas al lado de Serbia. El Imperio dinAlistico 

multinacional de Austria-Hungrfa no toleraría el crecimiento de Serbia sin 

que ello fuera a co•ta de su propia desintegración en sus componentes 

nacionales. Por su parte. el imperio dintlistico de la Rusia de los zares no 

permitiría la expansión austrohúngara en los balcanes sin perder la ambición 

por los pueblos eslavos de Europa Oriental. 

Asf. Alemania se alió a Austria·Hungrfa. y Rusia y Francia al lado de serbia, 

porque ninguno de los dos frentes podía darse el lujo de comenzar la guerra 

sin un aliado que garantizara su propia seguridad. Despúes. debido al nulo 

respeto de la neutralídad belga por parte de Alemania. Inglaterra se ve en la 

necesidad de declararle la guerra. porque debla garantizar tal situación. 

Derivado de ello. a los acuerdos navales con Francia y el temor al poderío 

naval alemán, Inglaterra entra a Ja Guerra del lado de Francia y de Bélgica. 

A su vez, en Asia se dan también las alianzas con intereses muy 

particulares: Japón le declara la guerra a Alemania para apoderarse de las 

concesiones que tenía en China y en sus Islas del Pacifico. El Imperio Turco 

Otomano y Bulgaria se unen a Alemania por que el primero era enemigo de 

Rusia y el segundo de Serbia. 

90 Como •• d• Sldn•v lk.t•h•w F•v. ««« qrlqtq«« • /4 Gwac Mvad/W rrmfucción de Chates J.cob. 
2 vok)men•• p_,¡. 1930; ci1-io por Alon•o Gcwnez Robfedo·Verdu~co, QIL....CJ::. P6g 143. 
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En 1915 habían prometido. en el Tratado Secreto do Londres (1915J"1 

ventajas territoriales a costa do Turquía. Austria e inclusive ganancias 

coloniales. • •.. Se ve entonces ,. que /11 entrada de cada uno de Jos 

beligerantes se debió a consideraciones de seguridad nacional y de 

prepotencia indivldual ... los lazos mercantiles que se hablan desarrollado tan 

ampliamente despu"s do 1890 nada signUicaron para impedir o alterar el 

lugar que ocuparon los bellgeranres ... esto se ilustra porque Inglaterra era el 

n?e/or v11ndedor de Alemania salvo la India y su mejor co1nprador excepto 

/os Estrados Unidos.· y a su vez Alemania era el mejor comprador de Rusia,. 

Austrla·Hungrla, Italia. Suiza. Bdlgica. Holanda. Noruega y el tercer mejor 

comprador de Francia ... "" 2 

91 Tr•t•do Secreto de Londres de 1915. cclebredo cn1re la trople ahan;ra !Francia. Gr0111n Bret.il\a y 
"u•MI con ltali• el 26 de abril de 1915. tJn el cual se le otrecra a ~s1e U11tmo s1 en1'itba a I• guerr•. 
los territorios de Trcnt1no que obtcndrfa. y la~ isla~ del Adr1<\t1cn. Trieste. lstna. adem4s de 
D•lmacia. l•s islas de Oodocaneso. L1b1a y un prestamo de 50 m1llone" de Libras Esterltnas por parte 
de Inglaterra. Torn•do de Jiln Osmenczyk. Enpdgpr:d10 Muodrpl ge Rct11c1onc:1 lntcrnncopnalt:I y 
Necjonw• Unid•• F.C.E., M1h1co, 1976, pag 1043 

92 Thompson David. Historjo Mynchal de 1914 o 1 988 Breviarios del Fondo da Cultura Económica, 
Mit•K:o, 1988. p.Ag 71. 
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TEMORES Y AMBICIONES EUROPEAS ANTES DE 1914 

~' 
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Analizando las alianzas veremos que los Estados parlamentarios y 

democráticos: Inglaterra. Francia y Bélgica, estaban en alianza con el 

imperio más reaccionario de todos los imperios dinásticos. la Rusia zarista. 

Alemania por su parte se alfaba con su antiguo enemigo y rival Austria· 

Hungrla y con su víctima. el Imperio Otomano. Las potencias occidentales 

aseguraban que luchaban contra el militarismo e imperialismo alemán, pero 

ellas tambi~n eran imperialistas coloniales, e incluso Francia era por 

tradición la nación más militarista de Europa. 

A partir de 1 91 7 es posible hablar de un conflicto de ideologías 

identificables tanto en un bando como en el otro. En 1 917, la Revolución 

rusa obligó al nuevo gobierno a retirarse de la guerra con la Firma del 

Tratado de Brest·Litovsk•". y los Estados Unidos entraron a lado de las 

potencias occidentales. Con ello la guerra se trataba específicamente de una 

guerra entre potencias occidentales marítimas con visión democrática y 

potencias dinásticas centrales v orientales que eran imperios continentales 

hostiles a los ideales democráticos. 

Ello definió de alguna manera el resultado de la guerra: con la entrada de los 

Estados Unidos a la misma triunfan los ideales democr6ticos y los países 

que pugnaban por ello. Aunque endeudados hasta el tope con los Estados 

Unidos. que les vendía armas v abastecía de los productos que la población 

económicamente activa europea no hacia por estar en el frente de batalla, 

las potencias occidentales declararon su triunfo. • ... Este desenlace no habla 

estado en los propósitos do ninguno de los partici'pantes originales en 19 14 

y de esta manera la nuls grande de las guerras nacionali'stas del siglo XIX so 

convirtió dral71áticamonto on la primera de las guerras ideológicas del siglo 

xx ... •w. 

•t Tr•t.cto de Paz de S.-••l·Lilovak. cetebr-.do por el Gobierno Revolucion•uo Ru.o con Al•m..,,i• el 3 
de marzo de 1918 en 8te•l·Li1ovsk. Entró en vigor el 15 de marro de 1918, pero quedó ••C•rllo 
de v•lklez jurldk:• •n el tr•l-.do de P.-z de Veraelles An. 116. En él. los bolcheviques 11cced111ron • 
P9fder Ftnl#rtdli•, I• Polonl• Rua•. Ucr•nie y 3 1erntorlo• belc6n1coa: L1tu•nl•. L•tonl• y Eaton1e. 
Tom-.do de .Jen O•m...,czyc Edmund. Q.12....Cil.. pAg 1049. 

--rhomphaon.~ PAg 75 
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El retiro de Rusia de la guerra. la claudicación de Austria-Hungría y del 

Imperio Otomano demostró que no eran aptos para sobrevivir a las 

tensiones que generaba una guerra y al mismo tiempo la entrada de los 

Estados Unidos a la guerra infundió un idealismo optimista para lograr una 

paz duradera. El presidente Wilaon ae convirtió en el ponavoz idealista. 

pacifista y universalista con sus 14 puntos de 1918: 

1 • - Pactos de Paz conocidos por todos. preparados de manera 

abierta, de modo que exista una diplomacia que proceda con 

franqueza y a la vista de todos. Este punto fue llamado como la 

proclamación de la diplomacia abierta y desaparición de la 

diplomacia secreta. 

2.- Libertad total de los mares ya sea en tiempos de paz o de 

guerra. 

3.- Libertad del comercio internacional y supresión dentro de lo 

posible de las barreras económicas y consagración de la igualdad 

de tratamiento en materia comercial para todas las naciones que 

consientan en la paz y se asocien para conservarla. 

4.- Intercambio de garantías suficientes de que los armamentos 

nacionales serían reducidos al mínimo compatible con la seguridad 

nacional. 

5 .- Los intereses de la población deben tener un peso igual al de 

los gobiernos. 

6.- Rusia. después de la evacuación de tropas extranjeras puede 

escoger libremente sus instituciones y entrar a la Sociedad de 

Naciones Cevacuación de tos territorios ruso y belga por los 

alemanes). 

7 .- Restauración de la Independencia de Bélgica 

8.- Evacuación del territorio Francés por parte de Alemania y 

devolución de Alsacia y Lorena. 
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9.- Rectificación de las fronteras de Italia con base a las líneas 

claramente reconocibles de la nacionalidad con el objeto de 

incorporar a ella a los Italianos irredentos. 

10.- Autonomra de los pueblos de Austria-Hungrfa. 

1 1 .- ~s fronteras b•lc6nicaa ser6n fijadas con base a elementos 

•tnico•. económicos e históricos. Los ajustes de las cuestiones 

coloniales ser•n de acuerdo con la población de los Estados 

Europeos. 

12 •. - Libertad de loa pueblos del Imperio Otomano. Desarrollo 

autónomo de las nacionalidades subyugadas por Turquía y 

establecimiento de la libre navegación por los Dardanelos. 

Evacuación de Rumania. Serbia y Montenegro por les potencias 

centrales y concesión a Serbia de una salida al mar Adri6tico. 

13.- Reconstitución de Polonia con un acceso al mar. 

14.- Creación de la Sociedad de Naciones a fin de procurar a los 

Estados. grandes y pequel\os. garantías mutuas de independencia 

política y de integridad territoriaS-

116 

En torno a I• gran guerra los aliados atrajeron directamente a las divididas y 

reprimid•• nacionalidades de la Europa Oriental ..... por que su triunfo 

•carrearfa autom6'ticamente la desorganización y rompimiento de los 

Imperios din6sticos. y semejante atracción podrfa ejercerse con m•vor 

fuerza deepui6s de la derrota ru•a. cuya alianza a este respecto, era un 

impedimento para los aliados ... -- Por ello. varios fueron los factores que 

conspiraron p•ra que los aliados convirtieran la guerra entre 1 91 7·1 8 en una 

cruzada moral en f•vor de los ideales liberales de respeto a loe compromisos 

internacion•les de independencia nacional. autonomfa y valores 

democr6ticos. 

99Jen Oun.ncayc Edrnund. ~6g. 212 

-n,ompheon David.~ Pe.g 78 
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En la préctica la autonomta nacional no de}aba de ser un experimento con 

consecuencias muy peligrosas en su aplicación a las nacionalidades en los 

8alcanes. Estas nacionalidades por su parte, votan con cien.a satisfacción 

este hecho. porque favorecerla la unid&d v la independencia. Aqui el 

problema comenzaba a surgir porque los deseos de algunas nacionalidades 

entraban en cont\icto con los de otras. 

Fuo asf como una guerra de tintes nacionalistas pasó a ser una amalgama 

de idealismo moral, liberal v nacionalista, v et rasgo principal de los 

problemas que se presentaron en la paz de 1919 debido a la confusión de 

pretensiones morales y realistas. 

En octubre de 191 B los aliados reconocieron los diversos comités 

nacionales que representaban los grupos nacionalistas del imperio 

Austrohúngaro. Los Estados que aparentemente resuharon directamente 

beneflciados por los i 4 puntos de Wllson en lo concerniente al respeto a 

las nacionalidades. sirvieron no solamente para ilustrar aquel espíritu de 

paz e Idealismo universal, sino para que los aliados legltimaran - ... el 

desmembramiento de tos vencidos: El Imperio Austrohúngaro v el Imperio 

Otomano ... la propuesta vonra al pelo, para solucionar al respecto los 

temores suscitados por el derrumbe del zarismo y su sustitución por el 

radicallsimo régimen do la Revolución de Octubre de i 91 7 encabezado por 

tos bolcheviques. Aislándolo de esta forma, do las grandes potencias 

europeas occidentales, levantando para ello un cinturón internacional v 

utilizando idealmente al grupo de nuevos estados conformados e 

integrados en esa ároa•Q.,. Surglrlan entonces del Imperio Austrohúngaro 

Checoslovaquia v Hungría. Polonia recuperada lo que se hablan repartido 

en el Siglo XVIU: Rusia, Prusia v Austria: algunos más de entre lo que 

directamente so podrla obtener del antiguo imperio ruso, como el caso do 

Finlandia, agregando Estados que hablan logrado independizarse del 

Imperio Otomano, como Rumania v Bulgaria. Adomés tenemos también los 

Estados Bálticos: Letonia, Lituania v Estonia. 

Los Estados que so hab(an desmembrado dejaron tras de s( una área de 

nuevas nacionalidades que abrigaban resentimientos v la esperanza de 

hallar apoyo a sus diversas pretensiones por parte de las grandes 

potencias. 

97 Gozalaz Aguayo l.aopotdo. ~-· P.1g 27. 
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Asf. los representantes de las potencias beligerantes aliadas o asociadas se 

reunieron en enero de 1919 en Parrs para imponer las condiciones de la paz. 

Las naciones que fueron enemigas se excluyeron de todos los tratados. con 

excepción de Lausana con Turquía en 1923. Por ello se puede afirmar que 

los tratados de Paz fueron impuestos y no negociados. Veremos entonces 

que tratados fueron establecidos: 

TRATADO DE VERSALLES 

Es el tratado de Paz con Alemania. Es el más importante de los Hatadas que 

se celebraron al final de la guerra. Firmado en Versalles el 28 de VI de 1 919 

por los representantes de las principales potencias. Incluye en su primera 

parte el Pacto de Sociedad de las Naciones, en la segunda se establecen 

nuevas fronteras de Alemania con Bélgica. Luxemburgo, í-roncia, Austria. 

Checoslovaquia. Polonia y Dinamarca; en parte tercera se precisaban las 

prescripciones polfticas europeas relativas a Bélgica y Luxemburgo. la 

cuenca del Sarre, Alsacia y Lorena regresadas a Francia. ChecoslovaQuia, 

Polonia. Prusia Oriental, creación do la Ciudad Libre del Danzig (Gdansk). 

creación de una zona desmilitarizada en Renania a orillas del Rin; en su 

cuarta parte trata de las colonias de Alemania. que le fueron suprimidas en 

Africa: Africa Alemana del Sudoeste {Namibia). Togo. Camerún, Africa 

Oriental Alemana tTangañica, Ruanda, Urundi); el Archipielago de las Islas 

Marshall. las Islas Carolinas, Samoa, Islas Marianas en Oceanía; Marruecos 

en protectorado Franco-Español, una ciudad portuaria en China, Egipto, 

Turqura. Bulgaria, y los territorios que se habla anexado: la quinta parte 

trataba de medidas comprendidas para el ejército, marina y aviación 

alemanes, le prohibía establecer el servicio militar obligatorio, limitaba el 

número del ejército profesional alemán a 1 00,000 soldados (sin aviación ni 

equipos de guerra pesados). Su octava parto concernía a las reparaciones de 

la guerra. Aunque las potencias occidentales presentaron demandas do una 

gran cuantla. se estableció una comisión de reparación a la Que correspondía 

la t:area de fijar el monto exacto. En este rubro se di6 el carpetazo, 

quedando el semillero de rencores alemanes que florecerían durante la 

di.cada siguiente. 
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TRATADO DE PAZ DE SAINT GERMAIN -EN -LAYE 1919 

Celebrado por los aliados con Austria el 1 O de septiembre de 191 9 en el 

palacio del mismo nombre en Laye. cerca de Parla. Trata de la separación de 

Austria de Hungría y del territorio del nuevo estado checoslovaco. Otorgó el 

Alto Adigio a Italia y diversas provincias a Yugoslavia v Rumania. 

TRATADO DE PAZ DE TRIANON 1920 

Celebrado por los aliados con Hungrfa en el palacio de Grand Trianon de 

Versalles. el 4 de junio de 1920. que separó Hungrfa de Austria y delimitó 

nuevas fronteras del Estado Húngaro. Trata también de Ja creación de 

Checoslovaquia. Le arrebatan parte de su territorio para otorgársflltlo a 

Rumania 

TRATADO DE PAZ DE NEUILLY-SUR-SEIRE 1919 

Conclufdo por los aliados el 27 de noviembre de 1919 con Bulgaria. en el 

palacio del mismo nombre cerca de París. Estableció nuevas fronteras de 

Bulgaria. Partes de su territorio se devuelven a Griegos. Serbios y Rumanos. 

TRATADO DE PAZ DE SIEOVRES 1 920 

Concluido por los Aliados en Sévres, cerca de París el 1 O de agoste> co.., 

Turquía. Trata del desmembramiento del Imperio Otomano. otorgaba a Gran 

Bretaña el derecho de ocupar Estambul y la región del Bósforo; imponía a 

Turqura el control militar y financiero de los Aliados. además de entregar al 

Control de Comisiones Internacionales de la SON la región conocida como 

los Oardaneloa ... 

Pero como Thompson senara ..... toda esta serie de medidas punitivas y 

compensatorias estuvieron mal pensadas y eran impracticables . 

.. OW'danelos: Estrecho de Turqul• que une el m.,. de MArmof• con .. Mw Egeo (70 lun de 1.-go. 
anchura de 1.3 • 7.4 kik!Mnetro•.1 
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Sirvieron para consolidar el resentimiento nacional alem6n, sin proveer 

ninguna garantía eficaz contra ta posibilidad de que tal resentimiento se 

llegara a expresar de hecho.,. -- El ajuste en Europa Oriental se dedicó a 

trazar de nuevo el mapa político v en buscar la manera de proteger a las 

minorCas nacionales, que. aún bajo las participaciones territoriales m~s 

ingeniosas. quedaban ubicados en el lado equivocado de las fronteras. 

En este sentido. se dió satisfacción al movimiento suuti'\o eslavo al juntar en 

Yugoslavia a Serbia, Eslovenia y Croacia. aunque la región del Trieste y las 

islas de Oalmacia se le otorgaron a Italia según lo prometido en et tratado 

secreto de 1915. Polonia fue reconstruida como un Estado independiente y 

se le dió une salid• •I m•r a trav6s del llamado ·corredor polaco- de la 

región de Posen y la de PTusi• Occidental. El problema era que estas 

regiones tenlan minorías alemanas y el haberlas dado a Polonia significó 

separar a Prusia Oriental del resto de Alemania. Rumania por su parte 

incrementó su territorio con regiones que hablan pertenecido a Rusia y a 

Hungría. Grecia creció a costa de Turquía. Nació Checoslovaquia poblada 

por checos. eslavos. eslovacos, rutenos y alemanes sudetinos; se les dió 

reconocimiento como repúblicas independientes a las naciones balc~nicas 

de Finalandia, Letonia, Lituania y Estonia. Austria-Hungría, como se 

mencionó en los tratados. se convirtió en dos pequeños Estados separados 

sin salida al mar. El r6gimen de Turquía se transformó en un nuevo y fuerte 

Estado bajo el gobierno de Mustapha Kemal, pero territorialmente limitado a 

Constantinopla y Asia Menor. Las colonias alemanas en Africa fueron 

repartidas bajo mandatos entre Gran Bretaña, Francia v Bélgica. 

• ... La crítica a la cordura de esos arreglos debe distinguirse de la crítica de 

quienes los idearon en París. Habfa muchas cuestiones en las cuales no 

tenlan libre elección ... antes de que se celebraran sus reuniones los nuevos 

Estados Orientales de Europa ya existfan, lo que m6s podía hacerse era 

asegurar que las nuevas fronteras fueran adecuadas ... tampoco puede 

culparse a los encargados de hacer la paz de la continuación de grandes 

grupos minoritarios en Europa Oriental. 

"ThompM>n, Oevkl. ~ p6g 94. 
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Ahora eran menos que antes las personas que vivían bajo lo que 

consideraban regrmenes extrai'\os ... la novedad consistfa en que se habían 

trocado los papelea ... y eran alemanes y húngaros loa que constitufan 

minorías bajo la dominación polaca. checa o italiana ... -·-

La trasplantación de minorías a distintos lados de las fronteras fue una 

medida que con justicia no fue aplicada porque traería más sufrimiento y 

opresión a las poblaciones ya de por si afectadas por la guerra, aunque vale 

la pena notarlo, se registraron migraciones espontáneas, como la hufda de 

las minadas griegos de Turquía v de las minadas turcas en Grecia en 1923. 

No había nada de injusto entonces en la determinación de dejar poblaciones 

de nacionalidad diferente dentro de un Estado. con tal de que se les tratara 

con just1cia por la mayoría dominante de ese Estado. Este tipo de Estados 

firmaron convenios. al amparo de la Sociedad de Naciones. con las 

potencias aliadas. comprometi~ndose a no da"ª' a las minorras. Aunque 

esta fue una medida bien intencionada que permitía a las minorías 

agraviadas de quejarse de su gobierno ante una autoridad externa que no 

poseía modo de protegerlas. no resultó un camino bueno para reconciliar los 

grupos de un Estado Multinacional. 

Uno de los arreglos mAs significativos en la Paz de París fue el status de la 

ciudad alemana del Danzig•••. Según Benjamín Aksin ..... esta ciudad era un 

puerto de segunda categoría en Alemania que perdla gradualmente 

importancia hasta 191 a. 

'-i.tmum pAog 96. 

'º'O twnbi6n conocid• como GOANSK cuyo •t•tus d• ciudad hbre tue detet'm1naclo en lo• Ans. 100-
108 del Tr•tado d• V•rsall••· En I• conter•nci• d• Embaladores del 27 de Nov19fl'\bre de 1920 •• 
I• contiO e Polonia le r•Pr•.--itacton d• la GOANSK CIUOAO LIBRE .,.. .ua r .. ec1on•• con el 
••tr•niero v au d•fenaa militar contra un• eur•slOn. ••t•blecl•ndo un sólo tenltorio aduanero con 
Polonia v un• aclministraciOn común d•I puefto. A parte de esto. GCL ••t•ba suped1teda • la 
Sociedad d• Naclon••. cuyo mandatat>io ltt'a •I comisa110 gen.,al d• la República de Polonia que 
r•Preaent•ba los der.chos d• esta Ultima en •I r6Qlmen de GCL. Laa relaciones entre Polonia v GCL 
no obstant• a loa 170 ecu•doa firmado• 91 r•specto en loa al\os 1920-39 fueron ObJ•lo d• litigios 
v conflicto• aom•Udoa a k>• órgano• de I• SON pMa su soluciOn. El 1 de septi•mbre d• 1939. 
d•sd• •I momento de comenzar la agre•tón d•I 111 r••Ch contra Polonl•, ••t• promulgO la Lev .abre 
la unlOn de GOANSK con el Reich. La SON no adoptó medida alguna en defen•a de su mandato. El 
tenhorlo de lo qu• tu• GCL lib9r9do ..., lo• di•• 28-30 d• marzo d• 1945 fu• tran•ferido a Polonl• 
par la Conferencia d• Po•tdern d• ••• mismo .no. en dond• - ••tabNtcia la tront8f'a d• Polonia 
•obre •I Nysa de Lausacia. •I Odra v •I B61tico. Incluyendo •I ••rrltDll'k> de I• •• GCL. 
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Entone•• •• sep•ró de A.lem•ni• y se conviniO en un• ciudad libre. 
completamente autónoma en au• ••untos internos. pero bajo tales arreglos 
que ae convirtió en el pueno princiP•I para Polonia. un país que tenfa 

entonces 30 millones de Habitantes e iba en asc,mso. Su dotación de 
barcos creció de 3,500 barcos con 1 millón de toneladas netas en 1912 a 

6.600 barcos con 4 millones 760 mil toneladas para 1938. 

En general. internamente exiatla prosperidad v la seguridad de un 

crecimiento continuo. 

Pero. la aplastante mayoría de sus habitantes continuó provocando tensión 

durante al'los tratando de lograr su reunión con Alemania. sin tomar en 

cuenta el r6gimen polltico de aquel país. hasta que consiguió ver realizado 

su deseo en 1 939. Sin duda estaban influldos por la propaganda exitosa 

cuando el inter6s económico propio indicaba de manera tan obvia el otro 
camino ....... , 

La consecuencia m6s decisiva de la Primera Guerra Mundial. desde el punto 

de vista social fue el aliento que recibieron los sentimientos y las pasiones 

nacionalistas. de las que los principios de autodeterminación eran sólo un 

reflejo. Todo inspiraba a infundir en la mentalidad de los hombres el orgullo 

nacional y fervor patriótico. En cada pafs el enemigo era pintado como 

beatial. cruel y completamente odioso. Desde el principio el nacionalismo 

demoatró tener un gran arrastre. que el propio socialismo envidiarla. 

La crisis económica mundial que precedió a la Guerra se debió en gran 

medida a la dislocación del comercio Internacional y de las economías 

nacionales acarreados por la conflagración. Estos problemas agravaron la 

Inestabilidad económica de la posguerra: la falta de trabajo aumentaba tanto 

con la reducción del mercado mundial. y con la crisis mundial de 1 929. 
cuya explosión tuvo su origen en el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva 

York. 
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..... El resultado inmediato fue el sufrimiento. la frustración personal y 

miseria social. el resultado último fu6 que las víctimas se entregaron 

desesperadas a los movimientos políticos e)(tremistas. ya el comunismo. ya 

el fascismo, que prometran el remedio al desempleo y ofrecían una nueva 

base para la recuperación nacional y la prosperidad material ..... , ... 

El fascismo fue un fenómeno que se registró en un sin número de naciones 

europeas: Rusia con el partido bolchevique, Mussolini en Italia. Hitler en 

Alemania e incluso se dieron este tipo de movimientos en Gran Bretar"\a y 

Francia. 

Las rafees del fascismo y de la dictadura de un partido único, que eran las 

características típicamente europeas, existían ya en los años de 1 920. 

El fascismo entonces fue la apoteosis del Estado-Nación y a la vez la 

negación de su validez. Estos movimientos se dieron cuenta que podían 

contar con la simpatía y los intereses de las mayorías si se comprometían a 

dar protección contra las inseguridades que traía consigo la crisis 

económica. El rasgo más 1lamativo de la época de entreguerras es la 

interpretación de las ideas del nacionalismo y socialismo. 

En todos los sectores que revestían importancia, el Estado se hacía más 

fuerte en poder. más totalitario en su incumbencia y más socialista en sus 

metas. Los Estados mantenían su fuerza en la medida en que demostraban 

su capacidad de cumplir con las exigencias de seguridad social y de 

bienestar humano. La situación que prevalecía en ese momento mostraba 

rasgos novedosos: la gravedad y naturaleza de la crisis. la gran fe que se 

tenía en la eficacia de la intervención oficial inducida por la guerra y por el 

desarrollo de las ideas socialistas; y la necesidad que tenían los partidos 

gobernantes de contar con el inter6s y el apoyo de la mayoría del pueblo. La 

forma en que se fundieron el nacionalismo y ol socialismo dependía de las 

variantes de país a país en la potencia de estos tres nuevos factores. 

Los dictadores fascistas buscaron la manera de estimular los sentimientos 

nacionalistas por otros medios. Se lanzaron a agresiones exteriores alegando 

algún derecho natural que pensaban se les habla negado. 

•0• Thomp•on. OavMj. ~ p6g 133 
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Italia por ejemplo~ en 1 935 se posesionó de Abisinia {hoy Etiopfa) y reclamó 

a Francia los territorios de Tunez. Niza. Sabaya; ademés deseaba convertir 

el mediterr•neo en un .. Lago Italiano"". Hitler a su vez ocupó las provincias 

Renanaa. se anexó Austria en 1 938 e inició una campana contra 

Checoslovaquia que culminó con la desintegración de ese Estado 

democrático multinacional por el Convenio de Munich y la ocupación 

alemana de ese pals en marzo de 1 939. Estos pasos e•pansionistas de los 
dos dictadores v lo relativo a la falta de efectividad de los británicos y 

franceses para contrarestarlos. despertó sentimientos nacionalistas en 

apoyo a estos primeros. La popularidad vino con el éxito. y los sentimientos 

nacionalistas agraviados vinieron con la resistencia e•tranjera. 

A ello debemos agregar la ineficacia de la Sociedad de Naciones para hacer 

valer el derecho pactado en la Paz de Paris. Fue impotente para impedir un 

sin fin de agresiones: la japonesa contra China, el ataque do Italia contra 

Abisinia. la absorción alemana de Austria y la anexión de Checoslovaquia. 

Estas acciones rompieron con lo suscrito en el Tratado de Versalles y en los 

dem6s tratados de paz que habian sido firmados. 

Como Ja primera, la segunda guerra mundial se desencadenó por motivo de 

une disputa relativa a minorias nacionales de la Europa Oriental. Alemania 

trató de desviar Ja propia culpabilidad sobre la acción de las potencias 

aliadas tratando de atribuirles una parte de responsabilidad. La relación entre 

la Primera v Segunda guerra es ..... bastante profunda. precisamente porque 

Alemania lucha durante la segunda con el fin de invertir el juicio de la 

primera y destruir el estado se cosas establecido; mientras que las demás 

potencias luchan contra Alemania con el fin de defender precisamente tal 

situación. aunque lo hayan hecho de la manera más inconsciente. El punto 

.sobresaliente acerca del Tratado de Versalles es que dicho tratado fue 

concluido con una Alemania unida. Bastaba que lograra modificarlo o 

anularlo para que volviera a ser tan potente como lo había sido en 

1914 ... este es el factor decisivo. resultado del armisticio v del tratado de 

paz; la Primera Guerra Mundial dejó el problema alemán sin solución. aún 

mata. lo agudizó ... Ja primera explica la segunda v de hecho la causó. en la 

medida en que un evento causa otro ..... , .... 

•- A-IP Tevlor, Tbp gclqjn• gt Iba Sec:¡omf Wortd Wer London. H.miah H.-n1tton 1961. p..tg 12. 
ctt:edo por Gornez·Robtedo V•duzco AJonao.~ p6g 181 
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La hostilidad y el rechazo de los Alemanes al tratado de Versalles era 

evidente: no sólo habían perdido ta guerra, sino también parte de su 

territorio. habfan sido obligados a desmilitarizarse y a soportar un juicio de 

culpabilidad de guerra. que de hecho no estaban de acuerdo y aunado a ello 

toda clase de hechos ofensivos incluyendo las exageradas e"tigencias por los 

reparaciones que los aliados le obligaban a finiquitar. 

Adolfo Hitler sube al poder ' orno canciller el 30 de enero de 1 933, elegido 

por el presidente Hindemburg, y cuyo ideal fundamental. además del 

fascismo, era liberar a su pofs de las coacciones impuestas por el tratado 

de Versalles. adem6s de rehacer el gran ejército alemán y hacer de Alemania 

la mayor potencia de Europa. Y comenzó su afán expansionista y 

nacionalista. La elección de Neville Chamberlain como Primer Ministro de 

Gran Brotai\a en mayo de 1 937 daré a Hitler una oponunidad de oro para 

realizar su estrategia política. Chamberlain representaba el espíritu pacifista 

en una Europa que consideraba amenazada por el Comunismo y comulgaba 

con la idea de que era necesaria una revisión del Tratado d-, Versalles. Para 

él, una nación se volvla pacffica en la medida en que se satisfacían sus 

exigencias. 

En este sentido. aceptaba que se había cometido una injusticia con 

Alemania en las condiciones que se le habían obligado a pactar en los 

tratados de paz. Pero Hitler sabía que existía una tibia oposición de los 

aliados occidentales. sobre todo Inglaterra y Francia, a sus reivindicaciones: 

6 millones de Alemanes vivían en Austria y se les había negado la 

unificación con Alemania; tres millones se encontraban la misma 

situación en Checoslovaquia; y la Ciudad del Oantzing, con población 

mayoritariamente alemana se encontraba en Polonia. 

Así, el 1 2 de marzo las tropas alemanas cruzan la frontera Austriaca y Hitler 

proclama la adhesión o Anschluss'º' de Austria al Reich. 

105 ANSHLUSS o enexlOn fu• el t ... mino Q9"9fellZ-clo en le prenae munCli•I P•• d•aign• el ptogram• 
p~gennAnlco del aigto XIX v edoptedo en el aigkt XX por la• org81'liZecion•• necioneli•t•• 
aleman•• y auat,.ec••: •I objeto del mlamo er• la aneid6n de Auatrla • Alernani•. 
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En lo que a Checoslovaquin corresponde, ésto desde su creación y aposar 

de las apariencias. estaba conformada por múltiples nacionalidades. donde 

los checos eran los que verdaderamente se sentían como '"checoslovacos .. 

ya que las demás minorías jam6s estuvieron convencidas de pertenecer a 

ese orden jurídico. 

En tal situación se encontraban las minarlas alemanas que habitaban la 

región de los Sudetes. ademalis que se sentían muy unidas a los austriacos y 

el Anshluas provocó en ellos una exitación incontrolable: el movimiento 

nacional alemalin en Checoslovaquia fue una coyuntura que Hitler aprovechó 

para su beneficio. Así el 29 de septiembre de 1 938 se firma al respecto el 

Pacto de Munich. en el cual se acuerda la ocupación de la región de los 

Sudetes el 1 O de octubre de ese ano. Es el símbolo de tratado basado sobre 

mala voluntad, con el objeto de preparar condiciones para una guerra 

agresora. firmado por los jefes de 2 gobiernos fascistas: el 111 Reich. Adolfo 

Hitler, e Italia, Benito Mussolini, asi como por Francia E. Daladier y la Gran 

Bretar'\a N. Chamberlain. 

Dicho tratado reconoce el derecho de Alemania a ocupar una parte 

importante de Checoslovaquia. 30% de su población y 40% de su potencial 

industrial. asl como todo el armamento defensivo de la frontera checo 

alemana. lo cual significaba entregar ese país a fa voluntad de Hitler. 

Lejos de ser un feliz estado democrático el Estado checoslovaco se 

enfrentaba a múltiples problemas. Derivado de la fuerza que tomó el 

movimiento nacional alemán, dentro de él se fueron desencadenando varios 

fenómenos de este tipo como por ejemplo el caso de Eslovaquia. Esta. con 

sus exigencias de autonomía llega hasta el grado de pedirle a Hitler que 

tome el territorio bajo su protección. solicitud apoyada por el presidente del 

consejo eslovaco. Tiso. Para el gobierno checoslovaco la situación se agrava 

pues la escisión de Eslovaquia cundió también en Moravia y Bohemia con 

movimientos semejantes. Debido a las presiones alemanas y al temor de 

que Praga fuera bombardeada. se firma el 1 5 de marzo de 1 938. el acuerdo 

entre el presidente checoslovaco Hacha y Hitler. en donde se prevee el 

protectorado de Bohemia y Moravia. Ese mismo dla fas tropas alemanas 

ocupan Praga. 
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Como se ha comentado anteriormente. por disposiciones del Tratado de 

Versalles, Alemania había sufrido modificaciones territoriales en la parte 

este de su territorio y en provecho de Polonia se formó "un corredor .. que le 

permitirfa acceso al mar, pero derivado de este hecho quedaba dividida 

Prusia Oriental del resto de Alemania, adem6s de que la ciudad del Oantzig 

estaba bajo el status de ciudad libre. bajo el control de la Sociedad de 

Naciones. De hecho. la reiv1nd1cación do Alemania sobre el Oantzig era una 

de las mós justificadas. por que era una ciudad compuesta por alemanes 

Que deseaban regnlSlU al Reich. 

Polonia se consideraba asimisma como a la altura de una gran potencia, 

olvidaba que había obtenido su independencia en 191 8 gracias a la derrota 

de Alemania y Rusia. "La actitud obstinada de Polonia tuvo como 

consecuencia que no se produjera un acuerdo pacífico en 1 939. ya que el 

problema del Dantzig se convenra en el símbolo de la independencia de 

Polonia y. en vinud de la alianza anglopolaca, era también el símbolo de la 

independencia de Gran Bretaña."''"" 

Esta Ultima y Francia por su parte. sabiendo del poderío Alemán y la 

importancia de contar con un aliado suficientemente fuerte para contrarestar 

su fuerza. tratan de lograr un acuerdo con la Unión Soviética, pero Polonia 

era hostil a que tropas soviéticas cruzaran su territorio. 

Pero Alemania en cambio, obtendré un entendimiento con el gobierno 

soviético, lo cual llenará de estupor a los demás Estados al firmar el 23 de 

agosto el Pacto de No agresión Ribbentrop-Molotov.'"' Hitler suponra que las 

demás potencias no entrarian en Guerra sin contar con el apoyo de Rusia y 

que por ende Polonia se verla obligada a ceder. Habiendo rechazado los 

polacos las proposiciones alemanas del retorno inmediato del Dantzig y un 

plebiscito para el corredor, Hitler la invade el 1 de septiembre y bombardea 

Varsovia. 

•-T•vlor. ~- pag 215. c1t9do POI" Gomez Robi.do Verduzco Alon•o. f2lil......CiL. p.tlig. 161. 

"" Firm-=lo en Berlln por lo• m1nl•tro• de Rel.cionea E•t-ICKea de Alem.,-ala. J. Von Ribbentrop, y de 
I• UniOn Sovi6tic•. V.A, Molotov. _, dond• - comprometlan • •ba1enM .. d• todo acto de 
violencia y de no •POY• • ninguna pot..,ci• que at•c.,.• • alguna de laa doa panea firm8"tes. 
9d..-n•• •n un protocolo a.acreto - ••clul• la rona de infl.u-.ncia de Aletn.-.ia d• to• Eat9doa 
b.tlilt1coa (Finhandia, Eatonia, Lnlom• v Lituanial. esi como las regían- •I Este de Polonia. Totnado 
de Jan Osmel"lrcyk, S2R......C.iL p.tlig 843. 
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El 3 de septiembre. despu6a de haber sido rechazados los ultlmatums 

franc6s e ingl6s. El Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania. 

A su vez. Italia declara la Guerra a Francia y Gr-an Bretaf\a en junio de 1 940. 

Esencialmente. en esas fechas se trataba de una guerra europea. un 

conflicto para impedir que la dictadura nazi dominara Europa. hecho que no 

tuvo lltxito. Para 1 940 Alemania dominaba Austria. ChecoslovaQuia, 

Dinamarca. Noruega, B6)gica. Holanda. mitad de Polonia y Francia. adem6s 

de las costas occidentales de Europa desde el 6rtico hasta el golfo de 

Vizcaya. La alianza Germano-Rusa significó la aceptación a la anexión rusa 

de los tres Estados Ballicos de Letonia, Lituania y Estonia. de una parte de 

Polonia v de Finlandia. Dichas anexiones significaron el fin de los arreglos de 

191 9 y el principio de una nueva era europea. 

Lo cierto ere que la guerra que se libraba en el continente ..... se habla 

convertido en una luche para la supervivencia nacional contra un r6gimen de 

discriminación v de dominio por parte de una raza de .. amos .. _ Las 

cuestiones en juego durante esta fase eran bien claras. El tratamiento que 

los alemanes dieron a los polacos que como eslavos se les consideraba una 

raza inferior que podla quedar sujeta totalmente a las necesidades e 

intereses de los alemanes. y el tratamiento a los judfos. cuya exterminación 

era una de los propósitos esenciales de la ideología nazi. hizo que la guerra 

fuera en favor del nacionalismo contra el racismo ... sin olvidar la guerra en 

favor de la libertad democr•tica contra la tiranía fascista""·-

La primera fase de fa guerra terminó dramáticamente cuando, rompiendo el 

pacto de no agresión que tenla firmado con la Unión Sovi6tica. Alemania la 

invade en junio de 1941. Continuó siendo una guerra del nacionalismo 

contra el racismo y la hegemonfa alemana, porque el ejército rojo peleaba 

para rechazar a un invasor extranjero de su territorio. Finalmente, el 7 de 

diciembre. el bombardeo japonés de todas las bases norteamericanas y 

britalinicas en el pacifico, convirtió la guerra europea en Guerra Mundial. 

Cuatro dfas después del ataque a Pearl Harbour. Alemania e Italia le 

declaran la guerra a los Estados Unidos. 

11111 Thomp.an D•vkl, ~ pAg 184 
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Asf el conflicto se extendió a todo el mundo: la alineación de fuerzas era el 

Pacto Anti-Comitern: Alemania. Italia v el Japón contra una coalición 

mundial de potencias encabezada por Ja Gran Breta;,a v los Estados Unidos. 

Cabe resaltar que cada E•tado actuó de acuerdo a sus intereses nacionales 

y no entraron a fa guerra hasta que fueron vfctimas de una agresión. Los 

conflictos ideológicos se hicieron a un fado cuando no coincidfan con los 

int•r•••• nacionales. 

La experiencia b•lica y la necesidad de enfrentarse a Ja guerra estimuló a los 

gobiernos y a los pueblos para formular metas de guerra y paz en tdrminos 

ideológicos... La necesidad de mantener la moral en el frente nacional a 

vistas de grandes transtornos sociales v de frecuentes da,,os causados por 

loa bombardeos. condujo a formular metas e idelales de fa posguerra. En 

todas partes los hombres tentan quo saber porqu• v para qué peleaban, si se 

querta que siguieran peleando; y aunque el motivo fundamental invocado 

seguta siendo el nacionalismo de la independencia v de la autonomfa. se 

advirtió que por st sólo no era suficiente. Se le completó cada vez m4s 

invocando ef socialismo. de manera que la socialización del nacionalismo 

recibió un gran impulso con motivo de fa guerra ... '" ·-

El fin de fa guerra, que comenzó el dfa ·o·. desembarco en Normadía. 6 de 

junio de 1 944. trajo consigo Ja liberación de todos Jos patses europeos 

occidentales v la derrota de Alemania bajo el mando del General 

Eisenhower. El ej6rcito afiado desembarcó en Francia v de ahf se consolidó 

la retirada o la derrota de los eji6rcitos alemanes de los Estados Europeos 

ocupados. Estos últimos se enfrentaron con el común problema de 

establecer gobiernos nacionales propios v de reconstrutr su vida económica. 

Paralelo a erro. el eji6rcito rojo por el oriente habfa expulsado a las fuerzas 

afemanas de Polonia. Checoslovaquia y los Estados Bálticos. Rumania. 

Bulgaria v Hungrfa sufrieron violentos cambios en sus regfmenes v firmaron 

armisticios con la Unión Soviética. Jo mismo que hizo Finlandia. 

Detrás do la combinación de las cuestiones nacionalistas v socialistas habla 

cuestiones de enorme importancia para el futuro del mundo. ¿Eran mejor los 

paises aliados que los del eje? ¿Cómo se debertan conformar las zonas de 

influencia o los imperios ultrumarinos? 

1 .. 1&Ud.m:n..P~B7 
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Estas cuestiones se dieron favorables a los aliados en las conferencias de 

Dumbanon Oaks en Washington D.C •• donde ae efectuaron dos reuniones: 

la primera del 21 de Agosto al 28 de Sept)embre de 1 944. en la que 

participan Estados Unidos. Gran Bretaf\a y la Unión Soviética; y la segunda 

efectuada del 29 de septiembre al 7 de octubre de 1944. en la que 

participaron de le misma manera los Estados Unidos, la Gran Bretat'\a y 

China que entró en Jugar e;., la Unión Sovi6tica; y las celebrada• 

posteriormente en San Francisco en 1945. que dieron lugar a Ja creación 

más tarde de la Organización de Naciones Unidas en octubre de ese at'\o. 

Sin embargo el mapa colonial de la posguerra era muy distinto: un ejempfo, 

el de Japón. que había vencido a gobiernos blancos dejaba en entredicho la 

auperioridad colonial blanca. Las colonia• no serían las mi•mas ni las 

posicione• de las naciones colonialistas iban a ser tan cómodas como 

antar'\o. Una de laa consecuencias decisiva• de la guerra fue el 

desencadenamiento de la revolución colonial de grande• alcances en el 

futuro. La Segunda Guerra Mundial repreaentó el golpe de gracia al 

imperialismo colonial. El nacionalismo había recibido otra oportunidad. Las 

Naciones Unidas. aunque en principio e•cfuían a las potencias que habían 

sido enemigas. fue un cuerpo m6a universal que la Sociedad de Naciones de 

1919. 

La Segunda Guerra Mundial acarreó grandes cambio• políticos v sociales. 

Como resultado de ella se produjo un cambio sustancial en la correlación de 

fuerzas mundiales. Vid la luz el sistema de paises socialistas en Europa. 

dando inicio la era de rivalidad v coexistencia de 2 sistemas antagónicos: 

capitalista y socialista. El sistema colonialista experimentó también cambios. 

provocados por la rebelión y las aspiraciones de los pueblos dependientes a 

la independencia y fa autodeterminación. 

Tres son Jos acuerdos de mayor importancia e impacto firmados al término 

de la Segunda Guerra Mundial: 

11 DECLARACION DE VAL TA 1945 

Nombre oficial del documento final de la conferencia cumbre de jefes de 

Gobierno de Estados Unidos, Union Soviética. y la Gran Bretaíia que tuvo 

lugar en la ciudad de Yalta en Crimea. entre el 4 y el 11 de febrero. Incluía 

rubros relativos a Europa. Alemania y Polonia en particular. 
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En lo concernlente • Alem•nia. la declaración hacia un repudio total al 
Naziamo. Adem6a. una vez derrotad•. las fuerzas de las tres potencias 

acordaron ocupar el territorio alem'6n. Se creó para tal fin una Comisión 

Central de Control. con cuartel general en Berlfn. Francia fue invitada 

po•teriormente para la administración de una zona de ocupación. 

Se dispuso a su vez destruir todo el arsenal militar y vigilar que la industria 

alemana no pudiera ser empleada en la producción militar. adem6s que se 

dispuso a enjuiciar a los que fuesen considerados ·criminales de Guerra-. 

aunado a que ae aseguraba una paz •1arga y duradera·. 

DECLARACIDN DE TEHERAN 1943 

Precisa las posiciones de las 3 potencias (Estados Unidos. Gran Bretaffia. y 

I• Unión Sovi4itic•) en relación con los problemas de la guerra y la paz de la 

po•guerr•: ·estamos convencidos de que nuestro acuerdo har6 esta paz 

duradera. Estamos plenamente convencidos de la responsabilidad que rec•e 

sobre nosotros y sobre las Naciones Unidas. para alcanzar una paz que 

obtenga la aprobación de la mayor(a de los pueblos y aleje la catastrofe y la 

amenaza de guerra"". 11
• 

CONFERENCIA DE POSTDAM 

Conocida tambi6n como de Berlfn. para el establecimiento de la paz en 

Europa v el mundo. con la participación de las tres potencias vencedoras de 

la Segunda Guerra Mundial: por E.U. Harry S. Truman; por la URSS Yossip 

V. Stalin; por la G.B. Winston Churchill. sustituído poco despu6s por 

Clement B. Attlee. Las principales conclusiones del tratado concernieron a 

Alemania y hacían referencia a la Declaración de Valta. se llegó a un 

entendimiento en materia de indemnizaciones y reparaciones. se fijaron las 

fronteras occidentales de Polonia en el Odra y Nysa de Lusacia incluyendo el 

territorio de la ciudad libre de Gdánsk y parte de la antigua Prusia Oriental. 

Se logró un entendimiento sobre el traslado de los Alemanes de Polonia. 

Checoslovaquia y Hungría a la Alemania Ocupada. 

uo a ... cl• Roble• Alfonso, El myodg s1• 1• pguqyttaa M6•ico l 946 Tomo 2 p~ 265. ch.to .-i J_, 
Edmund. ~ p6g 422. 
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Recordar las atrocidades que en nombre del nacionalismo se dieron en la 

segunda Guerra Mundial nos llevarla a ponderar si el nacionalismo resulta o 

no beneficioso para los pueblos. Al respecto Hans Kohn escribió en 1 944: 

·en el momento presente el nacionalismo -en sus inicios una gran 

inspiración, ensanchando y profundizando la comprensión del hombre, el 

sentimiento de solidaridad, la autónoma dignidad de las masas- parece 

incapaz de hacer frente, polrtica y emocionalmente, a la nueva situación ... 

en una ocasión incrementó la libenad individual y la felicidad; ahora las mina 

y las somete a las exigencias de su existencia continuada, la cual no parece 

justificada por m6s tiempo ... una vez fue una gran fuerza de vida. 

espoleando sobre la evolución de la humanidad; ahora puede devenir un 

peso muerto sobre la marcha de la humanidad ..... ,,, 

Es de hacerse notar que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el 

proceso del nacionalismo se extiende tuenemente en Asia y en Africa. 

Tambien resulta claro que es indudable el impacto del nacionalismo sobre 

las estructuras y desarrollos políticos. pero debemos tener cuidado con las 

exageraciones. Aceptar que el desarrollo de la historia política se encuentra 

en función del nacionalismo serla una actitud incorrecta. igual a las 

adoptadas por varios analistas que piensan que el nacionalismo es un poco 

más que una invención malévola de algunas mentes descarriadas. Hay que 

considerar que aparte do la gran lista de los Estados que nacieron o fueron 

transformados por el nacionalismo. han nacido otros Estados que no se 

deben en absoluto a este factor. Ejemplos de este grupo son los Estados 

Unidos de América y los países de la América Latina. 

En estos casos el movimiento de independencia ..... fué una convocatoria 

territorial más que étnicamente circunscrita para un autogobierne basada en 

las Ideas democr .. ticas del período y provocada por la severidad de un 

gobierno central no representativo ..... ,u 

lll Konh Han•, Tbe ldy gt Ner!gneHem Colllera Book. N•w York, 1969 p~ 160; clt9do PQt' D• BU1a 
Gu-nwo Andr••· ~ p.tg 63 

llJ Akaln BenJamln.~. PAg 86. 
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O bien. lo que al final de la Segunda Guerra Mundial nos dio el n•cimiento 

de la República Popular de China y Taiwan. República Popular Oemocr6tica 

de Corea y la República de Corea. que fueron Estados creados por la pofftica 
Internacional. por el choque de ldeologras, que lejos de deberse a impulsos 

nacionalistas va en contra de ellos. A•f. como dentro del conte>Oo 
nacionalista pueden surgir Estados. tambi~n en esta segunda categorfa 

pueden surgir otros. 
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Desde tiempos remotos Espaf\a fue una denominación casi enteramente 

geognlifica que refería a la masa de tierra que loa romanos llamaban 

penlnsula hispA!nica o Hispania. Durante la Edad Media dicha Península se 

encontraba dividid& en 4 reinos cristianos. que se ordenaban de acuerdo a 

su tamal'\o en Castilla. León. Portugal. Aragón- Catalui'\a y Navarra111 • 

Entre los años 14 79 y 1 512 todos estos raines. excepto Portugal. 

unieron din6sticamente bajo la tutela de la Casa de Trast6mara-Austria. 

creando ""la Corona Espar"'aola 00
• lo que significaba la creación de una unidad 

española. 

El Estado de los Austrias españolea da los Siglos XVI y XVII. fue una 

confederación monárquica pluralista compuesta por el Reino de Castilla y de 

las provincias vascas o señoríos asociados con 6ste de los Reinos de 

Aragón. Navarra v Valencia y de los Principados de Cataluña y de las Islas 

Baleares. 

Las raíces de los reinos v principados históricos españoles los encontramos 

no en los orfgenes visigóticos o romanos. sino en la creación defensiva 

contra los musulmanes de principios de la Edad Media. que desembocó en el 

proceso conocido como La Reconquista. 

Invadida en el año de 711 por el bereber Tarik. la península fue dominada en 

siete años. Pese a ello. los cristianos volvieron a ocupar una parte de 

E•paña del norte desde fines del siglo X. Hacia el ai\o 1 OO. Almazor. 

apodado ºEl victorioso'. lanzó contra ellos nuevas expediciones 

destructoras. Treinta años después el califato se hunde y es sustituido por 

23 'taifas'. reinos o repúblicas oligárquicos. Los cristianos no cesaron en su 

avance. 

,., Peyne G. Stanley, El nw¡KKtellamg V•ICQ de ey1 pr!genwt •le ETA Ed. Oopea•. Eapallie. 1974, 
p6g 37. 
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Sin embargo. el lalam contraatacó dos veces gracias a las sectas bereberes 

venidas de África: los almor•vides (1086} y luego los almohade• 11172). 
Estos últimos derrotados en las Navas de Tolosa en 121 2. Desde aquel 

momento la Reconquista tuvo progresos. Sin embargo, durante los siglos 

XIV y XV tuvo que tolerar al pequei'\o reino de Granada, enclavado sobre la 

Sierra Nevada, v tuvo adem6s que permitir en la provincias reconquistadas, 

numerosaa formas de vida musulmana. 

El Islam espat\ol •terció .. una influencia que dura de tres a ocho siglos. 

según las regiones• "'" En algunos sentidos la invasión musulmana fue 

destructora. Pero si confrontamos loa aspectos sobresalientes que con ella 

vinieron, podemos decir que la civiliz•ción ib41ric• se enriqueció. Lo• 6rabes 

no crearon lo• sistemas de regadlo v 1a prosperidad agrícola. sino que 

completaron. mejoraron y embellecieron la obra de los romanos. 

introduciendo frutos nuevos y pr6cticas hortícolas hasta entonces 

desconocidas. que trajeron de regiones de Africa y Persia. Entre los siglos X 

y XIV. en ciudades como Córdoba, Sevilla. Toledo, Almeria y Granada se 

podla ver a lo• artesanos trabajando el cuero. los metales, los muebles, ta 

cer6mica. tos tejidos de lana y seda; comerciantes organizados bajo un 

aiatema de fiscalización municipal muy exacta y muy compleja. Y sobre 

todo ello. el esplendor de los palacios. las mezquitas. tas escuelas v las 

bibliotecas. 

El influjo de la civitizaci6n 6rabe en Espai'\a y de la clase do cultura que era 

este pueblo es un factor importante para la conformación del Estado 

Espai'\ol. Cabe recordar que desde el siglo IX al XII, fue depositario de la 

cultura hehi!lnica. Hasta la caída de la dinastCa Omlada, del trono de los 

califas (750), la cultura 6rabe se limita a la interpretación del Cor6n. el 

estudio de las tradiciones religiosas v la poética de la lengua nativa. La 

dinastía de los Abasidas (750·1 258) al trono y la competencia de los Califas 

de Espana y de Atrica. contribuyeron a propagar en su área de influencia el 

entu•iasmo de la educación. 

11 '" Vlnw Ploen'•. Hi•'Pfi• de E.Mi"'• Ed. Crhk:•. Batc•lon•, Eapm'\•. 1978. pag 22. 
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•Lo• Califas de Bagdad tenían agentes en Constantinopla. en Armenia. en 
Siria, en Egipto. encargados de comprar libros griegos que ae traducfan al 

érabe. Loa 6rabes eran entonces los maestros y los m6dicos de los prlncipes 

cristianos b6rbaros, como los judíos eran sus banqueros y hacendista•.'" 

La España de ese tiempo. mejor conocida como la España Mora. fue un 

crisol en que se fundieron las aportaciones de diversas culturas: ejemplo de 

ello son la mezquita de Córdoba v la Alhambra de Granada. creaciones 

armoniosas pero que nos muestran extremos distintos. Desde este 

escenario se filtraron los productos hacia Europa cristiana, hasta la filosoffa 

escol6stica, hacia el ane rom6nico, hacia la Escuela de Medicina de 
Montpellier. Esto sucedió por que las unidades cristianas y las unidades 

moras adem•s de encontrarse en guerra constante, realizaban intercambios. 

tratados. relaciones de cortesía, intercambio cultural. Existían cristianos 

•algarabiados' o que saben •rabe, o musulmanes 'ladinos' que saben latín. 

Ea decir. el lsl•m esp•l\ol fue un• etapa llena de vida y de originalidad. cuya 

riqueza, pensamiento y complejidad prepararon el terreno de lo que serla la 

España de hoy. 

Terminado el poder mon•rquico de tos Califas. la anarquía so apoderó de la 

sociedad 6rabe. El Islam dio entonces un código religioso. proporcionando 

fórmulas para vaciar su fanatismo constitucional que se reflejó en revolución 

tras revolución, hecho que transformó las estructuras y el carácter de la 

sociedad. Este fanatismo sustituyó a la antigua tolerancia: son condenadas 

la ciencia, la filosofía, la poesía se vuelve de festiva y frívola en melancólica 

y fúnebre. Se intenta frenar el movimiento. reaccionar contra la civilización, 

hecho que trajo consigo la decadencia de la grandeza de la civilización 6rabe 

que había sido hasta el siglo XIII. 

Cuando el soberano, lleno de escrúpulos y falsos temores. mandó quemar 

las grandes bibliotecas y desterró las ciencias, los árabes quedaron sujetos 

sólo a la interpretación del Cortln y a medir elegantes versos. Los árabes 

orgullosos de su lengua y de su literatura desdeñaban aprender la de los 

vencidos. Se caracterizaban por su desdeñosa tolerancia fundada en el 

sistema de explotación y vasallaje de las poblaciones sometidas. 

iu Oliveir• M•ttins J.P. Hj!Jpr!e de le Cív1U1ec;jén lb+rk;• Ed. Sernln-~• y Edlcion••, M.trid, pAg 
146. 
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Ejemplo de ese desd•n ea el canon de las disposiciones sobre los cristianos 

que Omar (717-720) había redactado: "Tócanos devorar a los cristianos v 
toca a nuestros descendientes devorar a los de éstos. mientras haya 

cristianismo" 

Los cristianos se encontraban impedidos de practicar libremente su religión. 

e incluso se prohibía la propaganda cristiana en aras de lograr que los 

creyentes abrazaran el islamismo. No podfan usar trajes árabes, y los suyos 

debían traer un cinturón especial como distintivo; tenían prohibido hablar en 

árabe o adoptar nombres 6rabes. Si bien las reglas en contra de Jos 

cristianos en el papel eran estrictas. nunca se siguieron al pie de la letra. El 

modus vivendi de las poblaciones cristianas provenfa de tratados especiales: 

... ua condiciones eran tan benignas que musulmanes y cristianos llegaron a 

companir el uso de la misma iglesia. cuya mitad oriental se reservaron los 

primeros y la mitad occidental los segundos; en Córdoba se adoró en 

muchos sitios. bajo el mismo techo a Al6 y • Jehov6. a Mahoma y a 

Cristo•.""' Obviamente. dicho status no solo se debía a la tolerancia 

musulmana. sino también a la rudeza del cristianismo peninsular. Es también 

de resaltarse que los vencedores respetaron las instituciones de los 

vencidos y que éstos conservaron bajo el dominio sarraceno sus jerarquías 

civiles y eclesia§isticas. "Si las persecuciones de una conquista exterminadora 

tienen como resultado el aniquilamiento completo de la población y la 

destrucción formal de las instituciones, el hecho es que eso mismo 

determina cierta depuración afirmativa de las ideas tradicionales en las 

reliquias de las poblaciones vejadas. Lo contrario acontece bajo el imperio 

de una religión y de un gobierno distintos pero benignos; insensiblemente se 

opera una compenetración, y con el tiempo la antigua fisonomía de las 

instituciones subordinadas se modifica en el aspecto hasta en la esencia. 

Ello es lo que ocurrió en Espai\a bajo el domínlo sarraceno: las poblaciones 

acabaron siendo mozllrabes. esto es. como árabes .. •n 

La invasión árabe no determinó una alteración significativa del régimen 

religioso y civil do las poblaciones hispanorromanas. ni siquiera tocó en gran 

parte la expropiación de tierras • 

••• l&lidam. p6g 151 

117 1bklmn. p6g 153 
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El Islam se limitó a conceder a los vencidos fueros de musulm6n. y la 

conquista se afianzó socialmente casi sólo con la autoridad político militar v 

con la imposición de tributos iguales como sistema. Cumplidos estos 

requisitos. los súbditos cristianos sólo podían ser desposeídos de sus 

tierras. cuando dejaban de cultivarlas. Adem6s, tenlan la plena libertad para 

regirse por sus leyes civiles, conservando las jerarquías eclesiésticas y las 

distinciones nobiliarias. Dicha ocupación trajo consigo un proceso novedoso: 

el de la asimilación de las costumbres de la nación vencedora por los 

vencidos. Este hecho se ilustra en el origen de las poblaciones mozárabes 

cuya importancia es decisiva para la comprensión de la historia social de la 

Espaf\a Moderna. La arabización de los cristianos fue tal. que algunos 

llegaron a olvidar la lengua patria sustituy6ndola por la ~rabe hasta tal 

punto .. que los obispos de la 6poca coneideraron prudente mandar traducir 

las Escrituras a la lengua del Cor~n; adem6s abandonaron el latín por la 

lectura de los literatos 6rabes. Aunado a esto. los cristianos de la época no 

se quejaban. pues no eran perseguidos ni molestados; al contrario. servían 

en el ej6rcito. ejercían empleos en la corte y en los palacios de los grandes y 

ni siquiera les repugnaba tener harenes. La misma circuncisión llegó a 

generalizarse también entre los cristianos. 

La mozarabización de las poblaciones espa"'olas una de los 

acontecimientos m6s importantes en la historia social de la península. A 

ella se le debe la conservación de un pueblo libremente congregado en los 

Consejos. y de aquí provino el cer6cter y la importancia especial que el 

municipalismo tiene en la historia de la España moderna: ""Conforme la 

Reconquista ganaba territorios sarracenos, los reyes cristianos iban 

encontrando estos nUcleos de población laboriosa y rica y atentamente la 

amparaban y protegían. Este hecho desconocido en la Europa central. en la 

cual inv•siones do b6rbaros, más crueles que los árabes. revolucionaron 

profundamente población y riqueza, es la principal causa de la excepción 

que consiste en la inexistencia de un feudalismo sistemático. porque aqul 

los reyes encontraron en las poblaciones moz6rabes y en sus municipios 

puntos enérgicos de apoyo para contrarrestar las pretensiones de los 

barones belicosos.- ... 

111 llllsiamD. p6g , 55 
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El moz•r•be. arraigado en la frontera. ya de los estados cristianos. ya de los 
sarracenos. en el cual la:; corr•rías de unos v otros. al extenderse hasta el 

corazón de los respectivos territorios, convert(an el centro y sur de la 

península en una frontera común a todos, naturalmente vacilaba entre los 

dos partidos, que se disputaban el Imperio. En una tenía a los amigos, en 

otro a los ascendientes; a aquel le ligaban las costumbres, a éste la religión. 

Indiferente o ajeno a la lucha. era el moz~rabe, por ello y por las rafees que 

le vinculaban a ambas sociedades. bien acogido y amparado por aquélla, 

que la suerte de la guerra le imponían como soberana. 

Hablando en términos estrictamente étnicos. la tolerancia de los árabes fue 

la causa principal de la separación de las poblaciones. islámica y cristiana. y 

el mozarablsmo es la prueba de la Inexistencia de un cruzamiento general. 

Cuando el imperio musulmán adquirió un carácter de fanatismo intolerante. 

esto es. después de la reacción de Almanzor. y más tarde con la invasión 

almoralivide. ya lo dominación 6rabe iba declinando r6pidamente. y otra vez 

mils de la mitad de Espaf\a. volvía a ser monarquía cristiana. 

La Reconquista se inició hasta el Siglo XI. con Fernando 1 y Alfonso VI en 

Castilla y León. y con Sancho Aamírez en Aragón; todos infundados en la 

idea de la cruzada inspirada por el Papa Gregario VII. 

La Reconquista se vio frenada. sin embargo. por las invasiones desde el 

norte de África. para por fin culminar el 2 de enero de 1492 con la entrada 

de los Reyes Católicos en la ciudad de la Alhambra. d6ndose así fin al reino 

Nazarita de Granada y a la presencia islámica como poder polltico en 

Espa;,a•••. 

Se identificaban entonces 7 núcleos regionales. de este a oeste. que eran 

Galicla. Cantabria. Castilla. Navarra (región vasca sudorientalJ. Asturias. 

Región Vasca Occidental. Aragón, y los condados catalanes. Esta ubicación 

se determinaba sustancialmente por la geografía, la identidad ~tnica (como 

los vascos o catalanes) y las presiones polftico-militares que predominaban 

en aquella 6poca. 

"9T.-n..-n•• R~n. Une ktee dp Ewp101· •ypr bpy y mwiwoe Plaze y Jenew. E•P•Oe. 1985. PAg 20. 
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En c-i 8 aiglo• de enfrenternt.nto continuo entre lea formacion•• i•l•mic•s 
y cl'iiet...,_ fu. mcfd1• tdo .. cierta idee comün solwe E•P-"•· como un 
eepacio polftico y culturel ~ .. y pewetinernent• fue .,_di6ndo•e I• 

viaión uniteri• hiapano-romana o hiepanoviaigótica. mant•ni«'tdoae un• 
contunided ,.,.tiva de pueblo• · con trecuenci• ., lucha• _..,,.. •i· or1gen a 
eu vez de ... particutwidede• .ctue ... de una Eapafta tan diveraa. 

En el 0981• de le Penlneula. et núcleo nÑa imponente era al Reino Aaturiano. 
nacido en Cov9donge hec'9 el at\o 71 8 ,,._,,. a loa conatent- ataquea d• 
la• eeguldore8 de Mehorna .. conaolidd ., primer reducto de r-i•tencia. 
que a no ,...,_ .. a.-teftdió a e.a zonea de menor influencia de loa 
invasor ..... 0-t• PGf' Gelicie y rneridionelrnenta por ti-.ra de León. 

De -•• tnc>do .. h8Ci• el Siglo X. el territorio de Aatul'iaa. cuya capital ara 

Oviedo. - tranafot"mó en .. nuevo Reino de a..ón. A finataa del Siglo VIII. al 
núcleo aatur habla pa-.do a Identificara• con el d-aparecido reino viaigodo 
y •• procl.,,,..,. .,_..._.º de ... 

Lll n•cient• mon•rqul• ••tur d-cmnaeb• aobr• un• •melg•m• de indlgen•s 

awnirrom•niz9do• (o ..-nihi•p•nlzedo•>. v de loa vi•igodoa d• I•• el•••• 

.,.. q- IOhl - h8bf8n refugi.do. 

Un peQUefto condedo de - mian"KJ reino leoM9. C•atill•. aerl• d••P~• el 
origen de une nueva unidad politice propie. 

El conde Fem•n Gonz•lez ae aep•ró de León • mediados del Siglo X. y sólo 

U•• larga• tuchaa entre leoneaea. caatellenos y navarro•. en 1 038, 

Fernando I, hijo d .. Rey navarro Sancho 111 y nombrado por ••t• conde de 

Caatill•. se proclamarla rey de caatellanoa v feoneaea. al ocupar el trono de 

León traa derrotar • Bermudo 111. Pero e•t• primera unión pronto se disolvió, 

a la muerte da Fernando 1 (1065>. al quedar rep•nidos entre sus hijos los 

dominioa t•n diflcilmente reunidos. Siguió Juego la guerra entre hermanos. 

haahl 1072. cu•ndo Alfonso VI puao nuev•mente bajo su corona a 

c•atellanoa v leoneses, par• que posteriormente, con I• reconquiata de 

Toledo (1085>. llevar el av•nce por el sur hasta le linea del tajo. 
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Castilla y León nuevamente ae convinieron en entidades separad•• entre 

1157 y 1230. desde la muerte de Alfonso VII* hasta la herencia del reino de 

León por Fernando 111. que era ya el monarca de Castilla. La reunión 

definitiva de ambos reinos bajo una misma corona. darfa un nuevo impulso a 

la Reconquista, empuj~ndose la frontera hacia el sur. al lado del Rfo 

Guadalquivir. Con el territorio ganado. y con la renuncia por Aragón en favor 

de Castilla de los territorios del •ntiguo reino moro de Murcia. los nazaritas 

de Granada quedaron cercados. 

En el Este de la Penfnsula. con antecedentes de gran resistencia contra el 

Islam. a fines del Siglo VIII. Cario Magno creó la Marca Hisp6nica. que 

comprendía casi el total de la actual Cataluña. Pero los condes catalanes. 

con el liderazgo de B•rcelona ee emanciparon del imperio carolingio 

(Wilfredo .. Velloso Conde de Barcelona 874- 8981. 

Alfonso VI casó a su hija bastarda doi'\a Teresa con don Enrique de Borgoi'\a 

d•ndoles el condado de Portugal como dote. el que este conde independizó 

en 1095. Su hijo Alfonso l. fue conde de Portugal de 1114 hasta 11 39, ai'\o 

en que creó .. Reino de Portugal. el que gobernó h•sta 11 85. Desde ese 

momento hasta 1580 Portugal se separó de los dem6s reinos que 

conformarían el Reino de Espai'\a en 1 51 6. y sólo se volver6 a unir a 

Espafta de 1 580 a 1640 en que graci•• a la batalla de Montes Claros. 

Portugal se independizó para siempre formando el Reino de Portugal 

primero. hasta 1 91 O en que se estableció la República. 

Tiempo despu«ts. con el matrimonio del conde de Barcelona. Ramón de 

Berenguer IV. con la hija de Ramiro 11 de Aragón (1137). llamada Petronila l. 

se forjó la definitiva unión personal entre catalanes y aragoneses bajo un 

mismo soberano. Así fa corona de Aragón siguió su marcha hacia el sur. que 

culminó con Jaime 1. llamado el conquistador. qui.tn fijó su frontera 

peninsular con la conquista del reino moro de Valencia ( 1 2381 y con el 

tratado aragon.ts castellano de Almizra (1 2441. que unió Murcia a Castilla'~. 

Una vez terminada su aventura peninsular y frustrada su penetración en el 

sur de Francia ( 1 21 3). aragoneses y catalanes. con instituciones pollticas 

propias. buscaron su expansión marítima 

Reconquista. 

la<! lJiWilmD. p6g 22. 

por el Mediterráneo. en la 
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Entre el Oeste v el Este de Ja Pontnsula. en medio do tas dos grandes 
coronas. quedaron los vascos v los navarros. Estos últimos hubieron de 

replegarse a un espacio entre el Ebro y los Pirineos. y tuvieron que aceptar 

corno irreversible la segunda v definitiva Incorporación del país vasco a 

Castilla ( 1 200J. Limitado ya en sus capacidades demogrAficas por los dos 
Estados en formación de Francia y Espal'\a. en 1512. tras largas luchas 

hlspanofrancesas. el Reino do Navarra quedó separado on dos partes 

desiguale•: la mayor de ellas. la meridional. se incorporó al destino 

peninsular por conducto de las armas de Fernando el Católico y el reato 

pasó a Francia cuando Enrique IV do Borbdn. rey de la Navarra Francesa se 

convirtió en Rey de Francia en 1 589. 

Un tercer frente de avance hacia el sur. estuvo al principio dentro del Reino 

de León .. en el Condado llamado de Portugal. Que el Rey Alfonso VI dio en 

dote a su hija Teresa. como se explicó lineas arriba. La ambición de su 

eapaso. Enrique de Borgot\11. Inició el distanciamiento del que nacería el 

nuevo Reino de Portugal. v cuya formación se dio en 11 79 por una bula 

del papa Alejandro 111. El nuevo reino se centrarla en el extremo meridional 

de la península. en los Algarves. en 1 249. Se convirtió en la primera 

unidad política peninsular con su deber cumplido en cuanto a la 

reconquista. y pudo iniciar su expansión oceánica natural hacia los Azores. 

y África121
• Portugal fue entonces una pieza clave para un posible Estado 

Ibérico. Sin embargo. una vez formada fa corona española fue España la 

que pretendió la re unificación peninsular. lograda entre los años 1580 y 

1640,. en el tiempo de los Felipos .. como en Portugal se llama a Felipe 11. 111. 
v IV. Sin embargo. muchos factores influyeron para que esta unión no 

progresara. tales como los errores políticos de Gaspar de Guzm~n Conde 

Duque de Olivares. la enemistad hispano británica y el ponugueslsmo. Que 

acabaron con la unidad de los dos países ibt!ricos. 

En el proceso do RcconQuista so formaron las áreas culturales V lingüísticas 

de Espana. En el Oeste nació el habla galaico portuguesa. con gran 

diferencia entre el gallego y el portugués. que ahora son lenguas hermanas 

pero no idénticas. 

121~~g23. 
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El espacio castellano- leonés. desdo A:iturias. Cantabria. v el Pals Vasco. 

hasta Andalucía. Extromadura y Murcia so difundió ol idioma castellano que 

se extendió hasta Navarra y Araoón, para mas tarde llegar a Catalui\a. La 

ónice lengua ibérica porsistonto a la romanización, ol vascuence o euskera, 

fue reducido de los territorios de Guipúzcoa. parte de Vizcaya, a Álava y el 

norte montañoso de Navarra. 

Dentro de la corona de Aragon. el catalán se arraigó en Cataluña y. con 

variantes en el reino de Valencia y las Islas Baleares. Sin duda - ... la 

Reconquista de 8 siglos de discontinuo enfrentamiento entre cristianos v 

sarracenos Ccon largos períodos en que fueron más intensas las contiendas 

entre los propios cristianos). surgieron lenguas, Instituciones v entes 

políticos diferenciados. que son el origen mismo do la España plural de 
hoy ..... 122 

La formación política de Espai'\a se consolidó como unidad polftlca moderna 

cuando Isabel 1 de Castilla y Fernando 11 do Aragón. los dos de la casa de 

Trastamara, se unieron en matrimonio en el año de 1469. Para 1474. 

Isabel heredó la corona de Castilla, que consolidó a su favor on 1 4 79. a 

posar de la oposición de Portugal. Isabel representa el orden monarquico 

contra las turbulencias nobiliarias. la moralidad contra las costumbres 

degeneradas, la raza reconquistadora contra los judíos y moros. A la 

muerte de su hermano Enrique IV. en 1474, Isabel representa algo más: 

anuncia la unidad ospai'\ola, va que desde hace 5 años esta casada con el 

heredero del trono de Aragón. 

En 1479 Fernando heredó la Corona de AragOn. A partir de ese momento 

es factible hablar de una España con un designio común ...... Fernando e 

Isabel reinaron mancomunadamente y no por el lema ·Tanto monta. monta 

tanto• de su escudo común. Ese lema procederte en realidad de Don 

Fernando. y recordaba el nudo gordiano. hecho sobro un yugo. que 

Alejandro cortó diciendo -tanto monta. monta tanto. cortar como 

desatar ••• " 123 Poro fue on su blasón, grandemente difundido on todos sus 

territorios. donde se registró la unión de sus reinos peninsulares y de Italia. 

Posteriormente. el espacio heráldico que ocupaban éstos últimos se asignó 

a Navarra. originándose asf el escudo do la España de hoy. 

122 umlmD. p.&g 24. 

l:ll ..lliWam. p.&g 25. 
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As( es como el ar'\o de 1479 puede ser considerado como el punto de 

arranque de la Espa~a moderna. pues marcó el impulso final hacia la 

unificación territorial. Todo comienza con la unidad personal de las dos 

coronas. de Castilla y León por un lado, y la de Aragón por otro. Después de 

la conquista del Reino Moro de Granada, extendiéndose a las Islas Canarias 

por el Atlántico, concluyendo con la conquista de Tenerife, que pasó a 

Castilla en 1496. A panir oe este momento, se creó la avanzada para la 

aventura de expansión y conquista de Am9rica. 

La definitiva incorporación de Navarra a la corona espar'\ola se produjo en 

151 2. Asl cuando Carlos 1 desembarcó en Asturias, en 1 5 1 7 ya era el 

verdadero rey de toda Espar'\a. gracias a las acciones de sus abuelos, los 

Reyes Católicos. El Cardenal Francisco Jim'-nez de Cisneros. regente único 

del reino entre la muerte de Fernando el Católico, enero de 151 6, y la 

llegada de Carlos 1 en 151 7, fue el conquistador y unificador del nuevo 

territorio. incluyendo las conquistas americanas, las del Norte de Atrica e 

Italia. Afortunadamente murió poco antes de la llegada de Carlos 1 pues se 

le pensaba destituir. 

Durante el período de Reconquista se forjó la configuración de lo que hoy 

sería Espar'\a, excepto por la pérdida del Rosellón. la Cerder'\a y ta Cataluña 

francesa durante la época de Luis XIV y Felipe IV. Existen además 5 

factores que nos ilustran sobre la consolidación del Estado Espar'\ol: 

Distribución de la propiedad de la tierra, trascendencia de los municipios y 

de las cortes. unidad religiosa y lingüística, expansión hacia América. y 

sistema político confederal. 

En lo que a distribución de la propiedad de la tierra y su uso corresponde, 

remontaremos a la primera etapa de la Reconquista, donde los hombres 

libres tuvieron la posibilidad de tomar para sí el pedazo de tierra que podían 

explotar, gracias al llamado "Derecho de Presura". Así se originaron 

numerosas pequer'\as pertenencias. que a la larga generaron pequer'\os 

minifundios que prevalecen hoy en día. sobre todo el Norte de España. 

Con este acceso democr~tico a la propiedad. los Consejos. poblados con 

hombres libres disponían de bienes colectivos. cuya explotación se 

adjuntaban los vecinos. 
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Eate tipo de propiedad peralate aún on grandes extensionea de territorio. en 

do• variantes: tierras comunales explotadas en régimen comunitario y 

tierra• d• propios que se administran privadamente por cada municipio. 

Le parte Sur de Eapai'aa se caracterizó por la gran amplitud de territorios 

por ocupar. Este hecho permitió que la repartición so efectuara entre la 

Iglesia. las órdenes militares. religiosas. la naciente aristocracia y entro 

algunos cristianos. Este fue el caso do Castilla la Nueva, Extromadura y 

Andalucla 1 :z4
• 

Las formas de vinculación de la propiedad la condujeron a Manos Muertas. 

donde loa grandes propietarios no podían transmitir por vra hereditaria tales 

tierras. La amortización o la concentración de tierra en pocas manos se 

centró principalmente en los conventos. las Ordenes militares y religiosas. 

En resumen, la base feudal de los Siglos XIV y XV se desarrolló sobre un 

hecho de minifundio en el Norte y Latifundio en el Sur del territorio. 

En este contexto. durante el Siglo XIX, vfa la desamortización civil y 

eclesiastica. se generaron situaciones de latifundismo. característica do 

grandes zonas meridionales de hoy. con gran contraste entro grandes 

propietarios y un elevado número do obreros agrícolas sin tierra. 

En lo que a los Municipios y Cortes se refiero, encuentran su razón de ser 

en las comunidades de Aldea y asentamientos campesinos. Debido a su 

rápido crecimiento, comenzaron a contar con funciones comunales para la 

gestión de bienes no repartidos. aprovechamiento de aguas. pasto etc. La 

concesión de fueros elevo a algunas de esas comunidades a la categoría de 

villas y más tarde al status de ciudades. En ellas las antigüas libertades 

fueron sustituidas por modos de control oligL\rQuicos. En el interior de la 

Península el protagonismo recayó on la aristocracia. En ciudades como 

Barcelona y Valencia, o algunas villas como Santander. adquirieron 

caracteres preburguesos por la influencia de los comerciantes. Oe éstos 

municipios ya organizados se originaron las Cortes (finales del Siglo XII y 

principios del XIII). como fórmulas de representación de las ciudades. para 

impedir que el rey absorbiera todos los poderes y pa..-a evitar que este 

elevara impuestos y tributos. 



Capitulo 3 El Naclorwllsmo e11 Europa Occkk.-

147 
• ••• En las ciudades convivieron tres culturas: cristianos. judíos v 
musulmanes ... ciertamente ocupaban distintas zonas de residencia. pero 

normalmente se toleraban. no sin fricciones de tiempo en tlompo ... esas 

circunstancias do un grado razonable do tolerancia y convivencia. v de un 

gobierno relativamonte libre. unidas a la expansión demográfica v a la 

ampliación do la cultura. explican el florecimiento económico durante la 

Baja Edad Modia ... "" 12-". 

Sin embargo con el Absolutismo, los municipios perderían sus prerrogativas 

de la Reconquista. las cartas pueblas para su repoblamiento. v los fueros 

que compendiaron sus liben.ades. asr como también sorra el final de las 

cortes tradicionales. En ta memoria histórica de los pueblos de España. 

subsistió 111 Idea de que el gobierno nace en los municipios v culmina en las 

Cortes. como muy bien recuperó siglos después ta Constitución de Cédlz 

de 1 81 2. al devolver sus libertades a los ayuntamientos, v al cimentar las 

bases de la representación de la soberanra nacional. 

El proceso unificador que so inició con ta unión de Fernando e Isabel se 

aceleró hacia 1492. Fue esto un ª"º decisivo por cuatro hechos 

principales: la conquista do América. la O)lpulsión de los judíos, la 

publicación do la primera gramática castellana y la reconquista de Granada. 

El movimiento do la RoconQuista iniciado a la vez en el Norte y el Oeste de 

la penlnsula, dio lugar a la formación do los reinos de León y de Navarra. 

Este último se dividió después en tres Estados: Navarra. Castilla y Aragón. 

de los cuales el penúltimo fue el primero que se fundó con el de León. Do 

León separóse Portugal; pero con el tiempo el reino de Castilla·León fue 

Incorporándose los demás Estados peninsulares, hasta que a fines del siglo 

XV y comienzos dol XVI. con el retorno de la Navarra cis-pirenaica. con la 

fusión de Aragón y con la conquista de Granada, vino a llamarse ya la 

monarquía espai'\ola. 

El movimiento de Reconquista comenzó cuando un grupo de soldados, 

capitaneados por Polayo (718-737 ó 731-750). protestó contra la general 

sumisión de España. 
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Como forajidos. se refugiaron en la sierra de Asturias. profiriendo una vida 

de bandidaje • las ventajas Que podían disfrutar aceptando ta ley del 

vencedor. iniciando así la lucha contra el dominio arabo. 

El primer acto importante en el proceso de Reconquista es la expansión del 

reino de Asturias. bajo el cetro de Alfonso l. a mediados del Siglo VIII. 

Despui6s de la batalla de Covadonga, so constituyo un sólido Estado 

cristiano en las montei'\es de Asturias v Cantabria, hecho que trajo consigo 

el aumento en las fuerzas nacionales. al mismo tiempo que la insurrección 

de los bereberes de la mitad del norte de España contra los árabes ofrecía 

una coyuntura propicia para un ataque eficaz. Todo ol pueblo berebere 

desde Galicia hasta Extremadura se levantó en armas contra los árabes, 

pero fueron exterminados C750 a 755). Fue entonces cuando Galicia se 

insurrecciona y se une al rey asturiano (751 L Siguiendo este mismo 

ejemplo. pronto se le unen los territorios de Braga. Pano. Vizeu, v les 

serranías de Astorga v León. estas dos últimas habitadas también por 

rnontal\eses cristianos bárbaros. llamados maragatos. descendientes de los 

bereberes de la invasión. 

Como Alfonso 1 no tenca medios para ocupar una región tan vasta. arrasó 

todo hasta la frontera, la cual Quedó delimitada de Norte a Este por Cimbra. 

Corla. Talavera. Toledo. Guadalajara. Tudcla v Pamplona (753-755). 

Ciudades como Astorga y Tuy no fueron repobladas sinos hasta mediados 

del siglo IX. Oospuós del a.,o 840, el Reino de Asturias reanuda sus 

avances: llega al Duero y fija su capital en Loón. Poro, un conde disidente 

funda Cestilla. en torno a Burgos (932-970L Un reino de Navarra Que surge 

en los Pirineos llega hasta Tudela. en el Ebro superior. Sin embargo. estos 

avances son contenidos por Almanzor alrededor del año 1 000. 

Las conquistas del rey Fernando ( 1035-65>. a mitfld del siglo XI, cuando 

los musulmanes piordon Vizeu. Lamego. Coimbra y toda la reglón 

comprendida entre el Duero y el Mondego (1064); cuando los emires de 

Toledo. de Badajoz. do Zaragoza so someten como vasallos al leonés. 

cuando se acomete el cerco de Valencia en el cual muere el Rey Fernando. 

constituyen un nuevo período de rápida expansión. determinado por la 

debilidad de la dominación musulmana, resultado de la división de ésta en 

pequenos estados a rarz de la caída dol Califato de Córdoba (1031). 
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La carda dol Califato do Córdoba permito el logro de los primeros triunfos 

de Castilla: los cristianos al mando do Alfonso VI (1072-1109) toman 

Tolodo (1080). mientras quo ol Cid Rodrigo oraz do Vivar defiende Valencia 

(1095). que momentáneamente queda al mando musulmán debido a su 

muerte. Cabo destacar Que era tan inminente el peligro de la total 

destrucción de los estados arabos de la parte extrema del Sur, Que los 

emires llaman a los almorávides y, con esta ayuda logran recuperar 

Valencia y librar del asedio a Zaragoza; más solo consiguen salvarse a 

costa de su autonomla. pues desde entonces los demás estados árabes de 

la penlnsula quedan sometidos al Imperio africano. 

Durante el siglo XII Aragón se convierto en la región más victoriosa. bajo la 

tutela de Alfonso el Batallador. que se instala en Zaragoza en 1118. 

Alfonso so apodera de las plazas moras dol sur del Ebro. Catalayud y 

Caraca. Luego so une por matrimonio con el condado de Barcelona. 

La amenaza de los almohades. a principios del siglo XIII, da lugar a la unión 

general de los cristianos para hacerles frente en 1212. La victoria do las 

Navas de Tolosa. obtenida gracias a esta unión, en un acontecimiento 

militar de gran envergadura para el porvenir de la Reconquista. A partir de 

ese momento Ponugal va a conquistar sus provincias meridionales; en 

Castilla. San Fernando ocupará Córdoba en 1 236, Sevilla en 1 248; en el 

reino de Aragón. Jaime 1, llamado el Conquistador. se apodera de las 

Baleares entre 1 229 y 1 235. do Valencia en 1 238. asr como de J6ctiva y 

Alclra y más tarde de Murcia. Hacia 1 270, los musulmanes sólo conservan 

Granada y algunos restos do la reglón de Huelva. 

Oe 1270 a fines del siglo XV, la Reconquista se paraliza. Portugal se 

vuelve hacia ol Océano y Aragón hacia el Mediterráneo. mientras Que 

Castilla de parte en luchas dinásticas. y continúa con el enfrentamiento con 

los moros do Granada y de África. sin lograr éxitos decisivos. 

Seguramente. los jefes de la España fragmentada de la época de la 

Reconquista. no tuvieron constantemente una conciencia perfectamente 

ciare de los fines que esta perseguía. 
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Pero la presión de todaa tas necesidades en un pals pobre y de creciente 

población, hizo de la Reconquista una tarea de colonización permanente. a 

la vez que una guerra santa. Sobre esa necesidad de expansión se fundó la 

sociedad medieval eapai'\ola. Esta sociedad. sobre todo en Castilla. fue de 
71 1 a 1 492 una sociedad en combate permanente; hecho que trajo 

aparejado que la clase de combate o la gran nobleza tuviera el primer lugar 

en la pirámide jerárquica de la sociedad espar"'lola naciente, seguida de la 

pequeña nobleza conformada por pequeños ejércitos de caballeros llamados 

"Hidalgos' testo es, hijo de algo). que seguCan al rey o a los grandes 

ser.ores; y finalmente el clero. encargado de formar la armazón ideológica 

de toda la sociedad. 

M6s tarde. ..cuando la Reconquista se extendió, los diversos grupos 

reconquistados (moz6rabes. jud(os. mud'1jares) recibieron a su vez su 

estatuto, sus fueros. En definitiva. la sociedad medieval espai\ola fue regida 

por un complejo de fueros. que han dejado grandes recuerdos"'•~ 

Las tradiciones municipales de la Espai\a de la edad media. que se reflejan 

hoy en día, se basaron en el Consejo elemental. que en un primer momento 

fue la reunión soberana de los habitantes y més tarde se convirtió en 

asambleas m6s restringidas e incluso es de destacarse la tendencia de esas 

municipalidades a federarse. Esta fuerza de vida local fue la característica 

esencial de la polftica espal'\ola. No menos importantes fueron las Cortes, 

•que representaron ante la realeza y sus consejeros naturales (nobles y 

clero). al elemento popular de la nación: Esta Institución t(pica de la España 

medieval es particularmente precoz en ta historia do las asambleas 

representativas. Nace seguramente, en León. antes de fines del siglo XII y 

funciona normalmente desde mediados del siglo XIII en todos los reinos de 

Espai"ta: Castilla. Aragón. Valencia. Cataluña y Navarra.""u~.Dichas Cortes se 

encargaban de registrar las sucesiones reales, recibían el juramento del Rey 

a los fueros del país, votaban los subsidios y expresaban quejas o agravios 

según las regiones. 

Los momentos de mayor armonía conocidos por Espai\a fueron los del siglo 

XIII. 

••Villa,. Pierre, 2l2-.CJ1, Piia 29. 

UT t.tuaJun, p.flog 31 ' 
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En Castilla. de 1230 a 1252. reina San Fernando, rov realista porque limita 

fa idea de cruzada al horizonte espaf\ol v amplia el eapfritu de Ja reconquista 

cuando se autonombra ·rey de las tres religiones'. Es una época donde las 

catedrales so alzan v el Islam retrocede. Si bien. históricamente la guerra 

contra los moros favorece algunas tentativas de independencia -Castilla se 

desgaja de León. el Cid estuvo a punto de crear el estado de Valencia. 

Ponugal •e desarrolla independientemente, Valencia v Mallorca fueron 

erigidas como reinos. junto a Aragón y el condado catalán, Asturias. León y 

Castilla. Galicia y Portugal. Navarr-a, Sobrarbe. Aragón, Ribagorza y los 

condados catalanes se agregaron o disgregaron durante largo tiempo debido 

a las uniones matrimoniales y a las sucesiones de familia-. cada país 

adquirió y conservó el orgullo de sus tftulos y de sus combates. Sin 

embargo. por encima de estos orgullosos valores se alza la unidad de fe. el 

espíritu de cruzada. el sentido de la comunidad cristiana contra el moro. Que 

demuestra una dualidad con una tendencia af particularismo y al 

universalismo a la vez. importantes para el principio de la definición de la 

conciencia del grupo español. 

Con el fin del poder del Islam. terminó la tolerancia con los creyentes de 

Mahoma. el siguiente paso era lograr la unidad religiosa. frente al ideal de 

los reyes como "se1'ores de las 3 religiones" y se dio con fa expulsión de los 

judíos. Sin embargo. sus consecuencias fueron desastrosas: significó la 

desaparición de la escena económica de banqueros. comerciantes. médicos. 

músicos y anesanos. es decir. dejo de existir una de las principales razones 

del florecimiento económico de las ciudades en Ja segunda mitad del Sigfo 

XV. por mucho que el decreto de expulsión no significara fa salida de todos 

los judfos. Muchos so convirtieron p•ra quedarse v surgieron grandes 

personalidades para la historia de España. como Fernando Aojas. autor de la 

Celestina; Fray Luis de León; Francisco de Victoria etc; incluso el gran 

inquisidor Torquemada que tanto les persiguió era de ascendencia hebrea. 

Como se ha mencionado anteriormente. 1492 representó un a1'o importante 

por que fue el ai'io de la publicación de Ja primera gramática castellana. 
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Sus Iniciadores, los monjes bilingües de origen vasco de San Millán de la 

Corgolla en la Rioja, hablan consolidado ya un verdadero idioma. Que a su 

vez fue enriquecido pof' una notable literatura, a la que Nebrija supo dar los 

primeros cánones para su uso en la forma de gramética y dicciona.-io. 

Asr. la lengua castellana se convirtió en lengua generalizada de toda Espat\a 

a lo largo del Siglo de Oro. cuando la adoptaron escritores de la talla de 

Cervantes, Lope de Vega. Calderón de la Barca, Santa Teresa de Jesús, 

entre otros. Sin embargo. tuvo que convivir con otros idiomas y dialectos 

antes de convenirse en lo que se conocerla como idioma español. por 

evolución desde el castellano y que más tarde se exportaría de manera única 

en Am6rica Hispana. 

En Espar.a el castellano no se impuso de manera general sino hasta el Siglo 

XVII. Durante los Siglos XV. XVI, XVII su difusión se dio gracias a lo 

prolífico de obras literarias y a la fijación de la capital en Madrid. Los 

Barbones le dieron en el Siglo XVIII el status de idioma oficial del Estado en 

algunos de los organismos oficiales. Ejemplo de ello lo fueron tas notarías de 

Catalui'\a, en las cuales se empleó el catalán hasta bien avanzado el Siglo 

XIX. En 171 3 se creó la Real Academia Espai'\ola de la Lengua. para dictar 

sus reglas al idioma pues ella limpia, fija y da esplendor a nuestro idioma. 

Tambi6n en 1 492 se emprendió la gran aventura de ultramar ..... pudiendo 

decirse Que realmente fue con ella como nació el Estado espai'\ol .. •H. Fue 

desde entonces que hubo un designio común a nivel universal. El nacimiento 

del Estado Español permitió Que en menos de 80 años crearan un vasto 

imperio con un número de conquistadores y evangelizadores muy limitado. 

La conquista, evangelización y colonización del Nuevo Mundo y las Filipinas. 

con sus miserias. e)(plotaciones, aniquilamientos y grandezas fue la 

expresión misma de una Idea de España poderosa e escala mundial. Ejemplo 

de ello fue cuando el primer virreinato. el de México, fue llamado de la 

Nueva España. es decir. a España se le consideraba como algo que 

resultaría imposible desunir. 

IU~p6g32. 
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Con las posesiones de ultramar. ningún monarca pudo imaginar 

desmembrados sus reinos. va sea peninsulares o de las Indias. Por ello 

desapareció el sentido patrimonial del Estado. v surgió la idea de Espar"la 

como proyecto político. a pesar de tantas tensiones internas. 

Hay que recordar que de la unión de los Reyes Católicos no surgió de 

inmediato un Estado unitario. La corona espai\ola sólo se hizo posible 

mediante la aceptación en su seno de la confederación de sus antiguos 

territorios medievales. 

Por un lado tenemos a Castilla que siguió con sus Cortes. 

representaciones en Galicia. Asturias. León, Castilla la Vieja, Castilla la 

Nueva, Murcia, Extremadura y Andalucía; no sin antes olvidar el señorfo de 

Vizcaya y los territorios vascongados de Guipúzcoa y Álava. as( como las 

Canarias. Por otro lado. Navarra. tras su incorporación en 1 51 2. continuo 

como un Reino con sus Cortes y autonomía. situación que durar/a hasta 

1841. 

La Corona do Aragón mantuvo sus Canes confederales. que conv1v1oron 

con las Instituciones particulares de cada uno de sus territorios: las cortes 

aragonesas que se reunfan en Zaragoza; la Generalidad o Genera/itat de 

Cataluña; la Generalidad Valenciada; y el régimen particular del Reino de 

Mallorca. 

Este complejo sistema confoderal español significó el respeto a 

instituciones. lenguas y culturas por el poder de la Corona. El rey juraba los 

fueros y libertades de sus diferentes territorios. Ello trajo consigo una 

convivencia pacífica entre los españoles. y así el respeto a la Confederación 

se mantuvo. 

Cabe hacer el señalamiento que en la Europa de finales de la baja Edad 

Media. el surgimiento de los monarcas a nivel nacional fue la institución que 

permitió la convivencia entre los se;\ores feudales y las ciudades. y que dio 

una gran fuerza en el surgimiento de los Estados. Una vez fortalecidos por 

las extensiones de sus territorios y los impuestos que reciblan. los reyes 

suprimieron en sus nacientes Estados las libertades internas de sus 

súbditos. incluyendo fueros que alguna vez hablan jurado defender v 
respetar. 
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El absolutismo espai'\ol tuvo como tarea consolidar el poder real. y suprimir 

las resistencias de quienes apoyaban la trad1c10n do las libertades 

municipales y do las Cortos. Comenzó así la erosión de las libertades en la 

Confederación española, por el afianzamiento del absolutismo. 

El absolutismo se instauro con Carlos 1 y por su hijo Felipe 11. Un factor 

centralizador para el proyecto político absolutista. fue la fijación de la 

capital en Madrid realizada en 1560 por Felípo 11. si bien Felipe 111 trasladó 

de 1 600 a 1 605 la Capital a Valladolid, devolviéndola a Madrid ese ai'\o, de 

ahí el monumento que se le mandó levantar por ello en ta plaza mayor. 

hecho que confirió al Estado Espai'\ol características do centralización cada 

vez más fuertes. 

Después de una •poca en que el Afán centralista fue tenue. segunda fase 

de Felipe IV y el reinado de Carlos 11, siguió una fase Que so caracterizó por 

la erosión de las antiguas libertados territoriales, durante el reinado de 

Felipe v. el primero de los Barbones espaf\oles. nieto de Luis XIV de 

Francia. en sus afanes de absolutismo centralizador. dictó los primeros 

decretos de Nueva Planta. quo supusieron la abolición de las Instituciones 

políticas autónomas del Reino de Valencia y de Baleares. y posteriormente 

de Catalur.a. con la supresión de la Generalidad. Felipe V representó la 

Imposición del absolutismo centralizador con la sustitución definitiva del 

régimen confederado y de virreyes por el do un Estado unitario en lo 

político. Su administración se confió al ejército. que fungió como 

representante del poder omnímodo y ubicuo del monarca. 

En el proceso de erosión de las libertades políticas de los antiguos 

territorios. sólo quedaron como excepciones las tres provincias 

Vascongadas y Navarra. Después. en el siglo XIX, recién terminada la 

primera guerra carlista. en 1839, fueron abolidos los fueros vascos. Sin 

embargo, la P•rdida de las libertados políticas de vascos y navarros. no 

comportó la desaparición de sus importantes particularidades económicas. 

que tras diversos avatares se mantienen hoy: con un sistema 

préctlcarnente confedera! que consagró la Constitución de 1 978. 
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En I• conatituci6n de le Espal\• moderna (en particular en la conquista 
coloni•I que ernprender6). lo que dominar• lo• h6bitos de vida y las fórmulas 

del penaamiento ••• •ún la hefencia de ta prolongada lucha medieval, la 
concepción tenitorial v religioaa de la expanai6n, m6s qua la ambición 

comercial y económica. A "9te mantenimiento del espfritu castellano, 

reconquistador y medieval - tan profundamente opuesto a lo• fenómenos 
naci.-.tea del capitalismo-, debef'6 et poderío eapat\ol, en su apogeo, su 
originalidad, au grandeza y seguramente tamb~ alguna• de su• flaquezas. 
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3. ~ .2 LOS VASCOS Y LA ETA 

Aunque tos modernos nacionalistas vasco• aseguran que gente de idioma 

euskera habitaba una gran ex:tenaión det territorio que abarcaba a Burdeos 

por el norte v • Zaragoza y Burgo• por el Sur. ademé• de Santander. no 

existen pruebas fehacientes que demuestren que población vasca habitara 

las siete provincias modernas. El problema de los orfgenes del pueblo vasco 

..... ha deaconcertado a loa etnólogos y probablemente sea insoluble ... en 

terminas de biología v de antropología histórica. no hay base científica que 

apoye la idea de una raza vasca •.. el pueblo vasco histórico es sin duda, una 

amalgama de varios grupos 8tnicos primitivos de la zona de los Pirineos 

occidentales, su unidad se basa en el idioma v la cultura mAis que en la 

biología, aunque lleguen presentarse rasgos flsicos tanto 

peculiares ... ""•n Sin embargo, de acuerdo a hechos históricos registrados. la 

población vasca debe ser considerada como autóctona, ya que ni ella ni su 

idioma pueden relacionarse con cualquier otra región o grupo étnico. 

Los etnólogos v etnógrafos que han estudiado este tema coinciden 

afirmar su coherencia y profundas raíces que. juntamente con su larga 

permanencia en el mismo territorio, lo confieren un claro carácter de 

nacionalidad en el sentido moderno. 

Entre el siglo X v el XI, las provincias vascas se forman y se organizan. 

Cabe se;\alar que es muy difícil seguir en detalle los acontecimientos 

históricos que uno tras otro, unieron o separaron a las provincias vascas. 

porque estos procesos se confunden con las relaciones entre Esparía y 

Francia. 

La historia del país vasco, con su especifica identidad social y cultural • ha 

sobrevivido a la división y la incorporación impuestas por España y Francia 

en el transcurso de los siglos XVIII y XIX. A lo largo de los últimos 

doscientos ai\os, las provincias vascas siempre se han distinguido por la 

conservación de su lengua vernácula, et euzkera, que ha desafiado 

cualquier tipo de fácil clasificación, y por la independencia de su carácter, 

que ha rechazado someterse a los estrechos confines impuestos por los 

gobiernos de ambas nacioneo;. 
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En los albores de la historia la población vasca se organizaba en pequor"las 

unidades tribalea situadas on ot Pirineo Occidental, cada uno con una gran 

gama de dialectos tribales del euskera cuya diversidad ha prevalecido hasta 

hoy. La relación que llevaban con el antiguo imperio romano era de 

reconocimiento do ta soberanfa romana predominante a cambio de la 

autonomía general on cada uno do los distritos individuales de la región. 

teniendo como centro administrativo la región llamada lrufla, Que quiere 

decir ciudad. En el Sur do los Pirineos. on los principios de la época 

romana, la pobl&ción vasca se encontraba delimitada por la zona de la 

actual provincia do Navarra, las zonas orientales do Guipúzcoa. Logroño v 

qulz6s Alava y el extremo noroeste de Aragón. La parte restante de esos 

territorios la habitaban tribus de cnristios v vérdulos v cuya relación con los 

vascos es desconocida. Posteriormente. con el rompimiento del orden que 

se produjo a finales del Imperio Romano. la población vasca se e:-.pandió 

hacia el Oeste y el Norte. saliendo de los Pirineos v ocupando la parte 

suroeste de la actual Francia, creando el llamado dominio vasco 

transpirenaico. llamado también Gascuña. 

Según el historiador Estrabón los vascos estaban divididos en 4 tribus: 

várdulos, vascones, caristlos v autrigones. Estas tribus se extendían desde 

los Pirineos y el mar por el Norte y llegaban hasta el Ebro sobrepasándolo 

ligeramente por el Sur. Al Oeste y al Esto colindaban con los legendarios 

cántabros v los ilgeretes. pueblos celtas. El territorio caristio 

correspondería al dialecto vizcaíno, a lo que más tarde sorra el sei'\orro de 

Vizcaya y hoy provincia del mismo nombre. Los várdulos serlan los 

actuales guipuzcoanos, dialecto de los guipuzcoanohablantes. De los 

vascones surgiría el reino de Navarra. Alava y los territorios vascos de la 

actual Francia so componen de partes de las tres tribus va mencionadas. 

Se habla de los vascones. ancestros seguros de los vascos, por vez 

primera en un escrito de Tito Livio, respecto a las guerras de Pompeya 

contra Senorlus C77-74 antes de nuestra era). En ese entonces ocupaban 

lo• territorios de Navarra, parte del Alto Aragón, y se extendían hasta el 

océano. Su territorio abarcaba lo que se conoce como el país vasco 

espai'\ol, pero se Ignora si en aquella época esta población ocupaba 

también ol pals vasco francés. 
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Durante loa siglos IV y V. Vaaconia eattli incluid• en la provincial romana de 

Novempopul•nia. con Pamptona como capital. Sufre sucesivamente las 

invasiones de loa V6ndaloa. de loa Vi•igodoa. de loa Francos, de los Arabes 

y de loa Normandos, sin que estos hechos hayan dejado huellas duraderas. 

Gregario de Tours señala que la toma de Pamplona por los Visigodos habría 

provocado un éxodo de los vascones de Espai\a, cierta cantidad de ellos se 

habrían instalado en la vertiente francesa. en Baja Navarra v en Soule. 

En el proceso de lucha contra los invasores se marcan dos zonas del pals. 

Por una parte la zona norte, montañosa y húmeda, boscosa, pobre y 
culturalmente atrasada, en la que se conserva la organización tribal, los 

cultos. paganos. la pureza de la lengua, la tardía cristianización. asiento y 

refugio de milenarias tredic1ones. de cultura oral y belicosa; por otro lado • 

una zona llana. de clima mediterr6neo, de cereales. vii'\edos y olivos. de 

poblaciones urbanas, de pronta cristianización. en cuyo extremo oriental 

tendr6 su origen. a caballo del Euskera. la lengua castellana. 

El nacimiento del País Vasco moderno está caracterizado por dos hechos 

fundamentales: 

1) La conquista violenta del reino de Navarra por Fernando el Católico con la 

expulsión de sus monarcas naturales que son sustituidos por los Monarcas 

de Castilla, persistiendo, en todo lo dem.tis. su característica de reino 

diferenciado (Cortes. Constitución. Tribunales, etc.) 

2) El nacimiento de la moderna foralidad de las tres provincias vascongadas 

fundada en el predominio de tas villas y de una clase comerciante. 

La historia hispano-vasca se inicia de hecho con el proceso histórico 

conocido como Reconquista. Los invasores musulmanes no se interesaron 

por ocupar los distritos montañosos del non.e de la Península. El único 

territorio vasco sobre el cual establecieron una leve soberanía fue ta de los 

clanes del sudeste. en el sur de la provincia de Navarra y en el noreste de 

Logroño. Puede hablarse de un centro del territorio vasco durante principios 

de la Edad Media, y este so situarla en la ciudad de Pamplona, lrur\e y los 

núcleos independientes vasconavarros del norte y norest.e. 
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A trav6s de I• alianzas matrimoniales y de una polltica de sumisión. Navarra 

fue la única región importante del norte cristiano que se vio libre ele las 

ofenaivaa musulmanas de finales del Siglo X v principios del XI. a tal grado 

de que fue capaz de expandirse hacia el Este. el Sur v el Oeste. 

anexion•ndoae los condado• de Aragón. Sobrarbe v Ribargoza. Asl. ta zona 

occidental del nuevo territorio vaaco. aproximadamente el país vasco actual 

o las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa v Alava, habfan estado asociados 

con la Corona de León y luego con Castilla independiente. En el ano de 

1029. el Rey Sancho segregó el territorio vasco castellano y lo incorporó al 

Reino de Navarra. En loa ai\os inmediatos todo el territorio de población 

vaaca aituado al sur de los Pirineos reconoció una soberanía política vasca 

única por primera v última V••z en Ja historia. Sancho dividió sus reinos entre 

sus tr•• hijos. a los que procl•mó reyes de Navarra. Castilla y Aragón 

respectivamente. dando origen a las nuevas dínastlas reales que habrían de 

reinar en toda la península. exceptuando Portugal. Navarra retuvo su 

identidad independiente y au constitución. junto con sus propias eones y su 

sistema de fueros v recuperó su total independencia en 1 329. hasta que se 

unió • la corona espar'\ola unificada en 151 2. 

En el Siglo X todos los territorios vascos habían alcanzado una organización 

que los distinguía como entidad localmente autónoma. La estructura legal v 
administrativa de Jos distritos vascos históricos ..... se basaba en una 

complicada serie de fueros nacidos de modos distintos ... la primera 

definición histórica de fuero la dio el rey castellano Alfonso X. el Sabio. en 

su código de las Siete Panidas. como una costumbre que se 

institucionalizaba a travds de la Jey .•. afgunos de los fueros más imponantes 

nacían de acuerdos especlficos realizados con la corona o de concesiones 

de ésta. que otorgaba privilegios o regulaba derechos y responsabilidades 

focales. 

Aunque las provincias vascas retuvieron sus fueros históricos más que 

ninguna otra región. el sistema de leyes locales. privilegios y exenciones era 

común a la mayor pane de la Europa occidental durante l-'3 Edad Media. y 

especialmente en el caso de los reinos hispánicos •• "'uo Donde más se 

desarrollaron los fueros fue en Castilla y este sistema se estabfeció v amplió 

al territorio vasco. 

·- 1llililmn.. p6g 57. 



Capllulo J El Nado,.allsrwo .,,. Europa Occúk"lal .... 
Lo• fueros vascos se significaron por ser los únicos establecidos a nivel 

provincial debido a motivos geogréficos y características 

diferenciadoras 6tnico culturales y llngOístlcas. que separaban a sus 

habitantes al resto de la población castellana. 

La reglón occidental vasca entró en una fase m6s avanzada de desarrollo 

hacia los Siglos XI y XII. con el crecimiento de la ciudades y de las 

actividades comerciales y marítimas. Con la cristianización de la zona 

completada en el Siglo XI se da por Integrados a los vascos en la órbita de 

la cultura medieval del occidente •uropeo. Sin embargo el pala vasco se vio 

enfrascado on luchas fratricidas entro su propia nobleza (conocida como 

jaunchos vascos>. cuya consecuencia fue el retardo de la modernización y 

desarrollo de la zone. Pero a finelea del Siglo XV. la corona espar'\ola 

contribuyó a la eliminación de estas guerras de linajes. conocidas también 

como guerras de banderías e introdujo la ley y el orden en las tres 

provincias del pala vasco. dando como resultado el funcionamiento del 

gobierno regional. siendo el agente principal la propia Corona. 

Los elementos más característicos del gobierno regional vasco bajo la 

Corona de Castilla fueron tas juntas generales provinciales. los corregidores 

reales y el pase foral o derecho a revisar la legislación real. Los 

corregidores eran representantes reales encargados de supervisar los 

asuntos de los distritos locales. Las juntas generales estaban siempre 

presididas por el corregidor real; y los votos que ahí se efectuaban. eran 

valorados según la contribución fiscal de cada población o consejo 

representado. v las pequer""ias regiones locales se agrupaban formando 

delegaciones consejlles conjuntas. Las juntas nunca tenlan una función 

legislativa directa. pero podían asesorar a la Administración real. para 

ratificar los decretos reales y las aportaciones fiscales de la región. El 

derecho de pase foral fue oficialmente concedido a Álava por la corona de 

Castilla en 1417. en 1452 a Vizcaya y en 1453 a Guipüzcoa. 

En general. durante el reinado imperial de los Austrias los intereses de ta 

reglOn vasca se ennonlzaron con los de la corona espai'iola y la estructura 

b6alca de los fueros se perfeccionó. 
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Fue •n eate periodo donde se originó I• hl•torlogratra oficial v•sc•. en que 

- publicaron laa primeras apofogfaa formales del valor y del uao del 

euskera. v en donde se formaron loa mitos históricos de las lfbenadea 

vasca• primigenias. deaempef'\ando papeles importantes en casi todas las 

ernpreaea aignlftcativaa caatelfanaa v espat'\olas. v dejando muy atr41• a sus 

vecinos del país vasco franc••· 

El siglo XVIII trajo consigo un florecimiento de la historiografía vasca. 

eapeclalrn6nte en Vizcaya y Guipúzcoa: el deseo da preservar la identidad 

vasca en un mundo complejo v cambiante. dio como consecuencia el 

resurgimiento de loa primitivos mitos sobre la historia vasca en Jo referente 

a loa derechos forales v a la preservación da la Identidad cívica desde 

tiempos Jnrnernorlales. Al mito de la unidad racial o 4§tnica común re dio su 

primera eJCpresión el jesuita guipúzcoano Manuel de Larramendi. cuya tesis 

aostenra que los vascos eran descendientes directos de Tubal. personaje 

blblfco del Gctnesis. v compuso la primera gramática euskera titulada •e1 
Imposible vencido•. Cabe destacar que los valores vascos eran en muchos 

de sus aspectos más conservadores que los del resto de Espai'\a. La 

religiosidad católica Impregnó a la sociedad vasca en sus costumbres y 

sua relaciones familiares m6s que en el resto de la península. a tal grado 

que par• el Siglo XVIII era una de las reglones mtts progresivas v mas 

conservadoras del suroeste de Europa. Los elementos progresivos los 

encontrttbamos en fas zonas económicamente más activas de Vizcaya y 

Gulpúzcoa. mientras que el conservadurismo so ubicaba en las regiones 

rurales del resto de Espa~a. 

En Jo que al país vasco francés se refiere. cada una de sus tres provincias 

tenía una estructura jurídica v social de distrito. La provincia occidental de 

Labourd (Lapurdi). rendía soberanía a un vizconde v durante el Siglo XIV 

rindió tributo a la corona Inglesa. La provincia central de Basse Navarro 

(BenaparroaJ vivió totalmente bajo soberanía real a partfr de finales del 

Siglo XII. mientras que en la región oriental de Soule (ZuberoaJ. hundida en 

Joa Pirineos. se desarrolló un sistema feudal. 
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Tra• eu absorción por ta monarqula trance .. hae'9 k>• Slgtoa XV y XVI. 

••t•• provlnclaa retuv .. ron aua privilegkJa loe:• .. • en aimilar rnmnera a •u• 
vecino• del •ur. y conteben con asetnb.,.aa rapra...-.tativaa Urnltadaa: te de 

Lebourd., al Blltzar. •ataba fofffteda por •lceldea d• ciudadeti y cap1.-.a da 

con-to: tnlentraa qu. Soule y l!la•- -Nevarre. do'"'- la ariatoer.cie ten'8 

rM• t•rraa. poaalan •••rnb .. aa eorporativaa. cabe aef\aler que h.cl• 

tinates d•I Siglo XIX. kJa vaacotranca .. a aran rn6a activos en el plano 

cuhural que toa del aector 1)9ninau&ar. Sin arftbet'go. el gobiefno franc•• 

preatO ~ atancktn al tanltOl'k» vaaco. y lo consideró una zona 
etraaada. JMtQUefta y f'8f'nClta. y en contraat• eon .. pepel prominente da loa 
vaacoa en toa asunto• -paftolea. eua cornpal\ef'oa del nona aatattan al 
nwr .. n de loa aauntoa "9Cion•le• de Frene ... 

Entra toe al\oa da 1779 y 1 eoe ... Ubenadea tor .... vaacaa ••tallen en 
vraa da convenirse en .. 11'• muena. aobre todo en Navane. • le que por su 

extenal6n - le exig,.n "'8yorea c•rgee tmpositlvae que •I reato de la• 
provlncie• v••c••· En 1808. el prrncipe Fernendo. decretó la restauración 

plene de •atoa fueroa. reetaureción que fue totalmente rechezed• por lo• 
Uberatea aapafto._• de 1812. Aunque la Conetitución necida en ~dtz 

•atuviera en contr• da loa def'.choa fof'alea. proporcionmibe a nivel k>cal un 

gredo conalderab .. de eutonornla rnunlclpel. Pof' ello loa rapr-ntaint•• de 

... trea provincia• v-.c.a apoyaron a la Conatitucl6n liberal. ya que 

pen .. ben que al conath:uck>naliamo liberal arnpllerfa la libertad da todo• y 

que la autonomfa municipal darfai al reato da Eapafta le mayor parta d• lo• 
prlvHegioa .,.alcoa qua anteriormente gozaban loa vaacoa. No fue _, con 

loa repra-ntantaa da Navarra v• que •• opusieron rotundamente a I• 
dlaolución del aiaterna nmvarro an un Estado centralista eapat\ol. 

Al ragf'aaar al pudar Fernando VII. abolló la Constitución y raataur6 loa 

antlgüoa derechos forales vascos y el sistema constitucional navarro de loa 

aftoa anteriores a 1808. Sin embargo pronto ae iniciaron laa preaionaa 

abaolutlataa del r•gl"'8n. y los Eatadoa vascos. Peae a que ello algnlfk:aba 

I• vuelta al centralismo. aceptaron aln recalo la restaur.ción dat 

conatltuctonalisrno liberal. no asr la reglón navarra que fue la rn6a hostil e 

estas medidas. va que su posición de autonomía era mucho m6a comp .. ta 
que sus provincias hermanas. Ello se demostró con la revuelta en campo 

navarro en 1821. 
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L• últlma reunión de las cortes navarras se realizó en 1828-1829. cuando 

un real decreto ordenaba que todas las leyes y ordenanzas reales vigentes 

en otras panes de Espat"ia pasarran a esuirlo también en Navarra v en las 

demás provinclas vascas. hasta que la Junta encargada do investigar y 

revalidar todos los fueros omitiera sus conclusiones. Esto representaba un 

golpe mortal para el foralismo y la constitución navarra tradicional. 

Con la muerte de Fernando VII en 1833 so desató la Primera Guerra 

Carlista. que además de representar la lucha do Don Carlos contra Isabel 

por el trono ospa1'ol. buscando el respeto por la Ley Sálica do los Barbones 

que establecía que el sucesor del rey debería ser el vástago mayor pero 

sólo a través de la rrnea masculina. pugnaba por la continuidad de las 

instituciones espat\olas tradicionales. gubernamentales. sociales v 
religiosas. o su sustitución por una monarquía constitucional centralizada v 
una sociedad capitalista. 

Con la promulgación del nuevo estatuto real a principios de 1 834 se 

eliminaba en la práctica los sistemas legales vascos v la autonomía 

constitucional, estableciendo así estructuras uniformes para todas la 

provincias del Reino. Con la creación de estas nuevas administraciones 

urbanas liberales. los fueros cayeron en un completo olvido. Para 1837 se 

erigió la nueva ConstitucJón. mucho más liberal, que completaba fa tarea 

de centralización e integración cívica de los territorios vascos. 

Para 1839. con el llamado .. Compromiso de Vergara·. las fuerzas carlistas 

no tuvieron más remedio que rendirse e integrarse al ejército espa;,or. En 

ese mismo ario. las Cortes de Madrid aprobaron una ley que confirmaba los 

fueros de Navarra y de las demás provincias vascongadas en la medida que 

no infringieran el principio de unidad constitucional de España. amparada 

bajo un sólo monarca y con unas solas cortes para todo el país ... La 

conservación de casi todos los derechos forales significó la preservación do 

los principales procedimientos de la ley vasca a nivel interprovincial ... en 

todas las cuestiones relativas a las regulaciones interprovinciales y 

nacfonales. los territorios vascos habrían de ajustarse en general. a la ley Y 

la administración española, ya que su población estaba representada en 

ambas cámaras, en la misma base que el resto de los habitantes de la 

nación ..... ui. 

IJI ~. pag 57. 
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La aportación fiscal de la" provincias se limitó a cuotas provinciales 

aspecialea. con una tasa inferior a la del resto de la nación. cuya 

recaudación quedaba a cargo de la administración autónoma interprovincial. 

Para 1878. el parlamento espai'\ol limitó su tasa fiscal a una cuota fija 

calculada de acuerdo con sus contribuciones durante el régimen de Isabel 11, 

y el procedimiento de recaudación fiscal se dejó en manos de loa gobiernos 

provinciales vascos. A pesar de haber perdido casi todos sus derechos 

torales. el privilegio económico se mantuvo. 

En el perfodo conocido como Restauración (1876·11398>. podemos 

encontrar los g6rmenes de la ideología nacionalista vasca. Fue esta una 

6poca que se caracterizó por el desarrollo en el pafs vasco de una base 

económica industrial modern'I. 

El nacionalismo vaaco se originó en la d6cada de 1 890 en Vizcaya. producto 

de la r•pida transformación de la sociedad vasca por causa de la 

industrialización. lo que trajo consigo una gran inmigración de trabajadores 

de otros puntos de Espai'\a. Estos trabajadores se situaron principalmente en 

las minas de hierro y en el sector metalúrgico, poblando zonas donde 

originalmente se hablaba euzkera. para después convertirlas en zonas 

castellano parlantes. Estos mismos obreros. en su lucha contra el abuso en 

sus condiciones de trabajo formaron agrupaciones como la 1Jni6n General de 

Trabajadores (UGTJ. y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE>. Como 

estos grupos eran anticlericales. sus doctrinas se consideraron peligrosas e 

inmorales por la mayoría de la población vasca. Adem6s estos inmigrantes 

pareclan amenazar la estabilidad vasca por el simple hecho de hablar 

castellano. En suma. podemos decir que ..... el nacionalismo en España nace. 

en general. de la intersección de tradicionalismo y modernización. y de la 

necesidad de ajustarlos y de lograr la última preservando en la medida de lo 

posible el primero ..... 111 

La sociedad vasca de esa t!tpoca se diferenciaba de las del resto de la 

península por su lengua, el euzkera. que aparentemente no tiene vínculos 

con ningún otro idioma. Este hecho fue muy útil p!Jra destacar la 

singularidad de todo lo vasco, que los llevó a pensar que los vascos 

constituían una raza aparte. 
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La historiografía vasca nos relata que el euskera pudo haber sido el lenguaje 

del jardfn del Edén y la lengua que se h11blaba antes del desastre de la Torre 

de Babel. También sef!ialaba que los vascos eran descendientes de Tubal. 

Hijo de Jafet y nieto de Noé. asl como que su sistema parlamentario era 

igualitario y libre. mientras que el del resto del mundo era tiránico y 

despótico. Ello dobido a que no habían sido víctimas de la ocup11ción romana 

o musulmana y que se hablan librado de la influencia corruptora de esas 

tiranías. 

Respecto a su relación con los monarcas españoles. los vascos alegaban 

que se habla negociado libremente una especie de acuerdo donde se 

aceptaba al rey como sei"tor de Vizcaya y de las otras provincias vascas. 

pero que ello no significaba ningún sometimiento. puesto que el Rey debla 

gobernar de acuerdo con las antiguas leyes encarnadas en los fueros. Los 

vascos pensaban que su raza era superior. tanto flsica, intelectual v 
moralmente. y como prueba de ello. resaltaban las vidas ejemplares de 

personajes de origen vasco como San Ignacio de Loyola v San Francisco 

Xavier. 

La realidad era que los fueros se habían establecido en todo el territorio 

español antes de que las leyes consuetudinarias fueran sustituidas por 

tendencias centralizadoras de posteriortts gobiernos, además estaban dados 

como una concesión de la Corona, variaban mucho de una provincia a otra y 

nunca representaron un detonante que impulsara la creación de un país 

vasco unificado. 

El fundador de la ideología nacionalista vasca fue Sabino Arana Goiri. Hijo 

de un naviero carlista. se vio en la necesidad de inventar un nombre, el de 

Euzkadi, para el país vasco, idear su bandera e idear una ideología que 

pusiera los cimientos y la razón de ser de la independencia de la región del 

resto de Espat'ia. Bajo la influencia de su hermano Luis, se hizo nacionalista 

en 1882, a la edad de 1 7 anos, y se dedico al estudio de la historia, la 

lengua y la cultura vascas. Paso 5 años estudiando en Barcelona, entre 

1883 y 1 888. antes de regresar a su lugar de origen. Vizcaya, para iniciar 

su misión polltica. que después se extendería a las otras tres provincias 

vascas. 
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Para la elaboración de su idoologra nacionalista. Arana utilizó le nostalgia 

de los fueros y trajo consigo elementos nuevos para darlo un sentido 

mucho más moderno v vigente. 

Arana. pese a su personalidad carlsmatica que dominó el movimiento vasco 

hasta su muerte on 1 903. estaba fuertemente influido por ol ambiente 

carlista del que procedta. Lo novedoso de su doctrina radica en que 

trasformó la aspiración carlista de restauración de los fueros en algo 

totalmente novedoso: la exigencia de la total separación del país vasco del 

resto de Espar"\a. Su preocupación fundamental era que la raza vasca se 

hallaba en peligro do extinción a causa de la invasión de los inmigrantes, a 

los que consideraba racialmente degenerados. inmorales, no católicos y 

socialistas. lo que únicamente podía impedirse con la total Independencia 

del País vasco. para aislarlo de esas influencias corruptoras. Llamaba 

peyorativamente Maketos al rosto de los espai"tolos, y pensaba que eran un 

peligro para la salud moral y pureza social do los vascos. por ello. 

rechazaba la asimilación cultural de los inmigrantes v los desastres sociales 

que supuestamente producían el PSOE y la UGT. 

En su primera obra importante Blzcaya por su Independencia publicada en 

1 890. Arana sostenía que Vizcaya debla independizarse de Espar"\a, una 

idea que luego se extendió a todo el pals vasco. Fueron varias sus 

publicaciones como et periódico Blzkaltarra en 1 893. también se fundó una 

organización que propagara sus ideas: Euzkaldun Batzokija en 1 894. que 

actuó de manera clandestina debido a que la idea do separación del pals 

vasco del resto de España era considerada ilegal y mas que una 

organización en forma ora una especie de club social do los simpatizantes 

de las Ideas de Arana. 

Este pequel\o grupo adoptó una forma poHtlca clara el 31 do julio de 1 895 

con la Organización Blzkal·Buru·Batzar (Consejo Provincial Vizcaíno), del 

que más tarde nacería el Partido Nacionalista Vasco <PNVI. El lema político 

de la organización ora Jaungoikua eta lagi-zarra (Dios y las viejas leyes). Su 

programa original declaraba: 
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Aniculo 1 .- Vizcaya. al org.9nizarse régimen do confederación 

republicana. lo hace previa la aceptación de su doctrina polltica enunciada 

por Arana Goiri'tar Sabin en el lema ·oios v las viejas leyes ... que se declara 

en loa artfculos siguientos: 

Artfculo 2.- Jaun-Goikua. Vizcaya será católica. apostólica v romana, en 

todas las manifestaciones de su vida interna y en sus relaciones con los 

demás pueblos. 

Artfculo 3.- Lagi-Zarra. Vizcaya se reconstituirá libremente. restablecerá en 

toda su integridad lo esencial de sus leyes tradicionales, llamadas fueros, 

reataurar4' Jos buenos usos v costumbres de nuestros mayores. Se 

conatituinl. si no e>eclusiv1•mente, principalmente. con familias de raza 

euskeriana. Señalar6 el euskera como lengua oficial. 

Artículo 4.- ETA Vizcaya se establecerá sobre una perfecta armonía y 

conformidad entre el orden religioso v el político; entre fo divino v lo 

humano. 

Artículo 5.- Vizcaya se establecerá sobre una clara y marcada disposición 

entre el orden religioso y el poUtico. 

Articulo 6.- Vizcaya se establecerá sobre una completa e incondicional 

subordinación de Jo polltico a lo religioso; del Estado a la Iglesia. 

Artículo 7 .- Confederación. Siendo Vizcaya por su raza. su lengua. su fe. su 

carácter y sus costumbres. hermana de Álava. Benabarra. Guipúzcoa, 

Laburdi. Navarra y Zuberoa. se ligará o confederará con estos seis pueblos 

para formar un todo llamado Euskalerría, pero sin mengua de su particular 

autonomía. Esta doctrina se expresa en el principio siguiente: Bizkaya libre 

en Euskeria libre. 

Artículo 8.- La confederación Euskeriana se hará constituyéndose por 

voluntad libre y expresa de todos y cada uno de los Estados vascos y 

teniendo todos los mismos derechos en la formación de sus bases 

Art(culo 9.- Las baees nece tarias para que la unidad nacional sea sólida V 

duradera son: unidad de raza en lo posible, unidad católica. 
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Articulo 11 •• Una vez estat-lecida le confederación, dentro de ella tendrán 

siempre todos los Estados los mismos derechos e id•nticas oblig•ciones. 

Artrculo 1 2.· La Confederacjón no les ligar6 má& que en el orden social y en 

el de las relaciones con el extranjero, permaneciendo en los otros con la 

misma absoluta independencia tradicional. 

Artículo 1 3.· Todos loa artlculos de este titulo 1 capftulo único, doctrtna 

política, aon irrevocables. 

El Partido Nacionalista Vasco, lejos de ser una maquinaria pesada que solo 

actuaba en elecciones. se encargaba de org•nizar festivales donde se 

mezclaban folklore, bailes, servicios religiosos v polltica nacionalista, 

fórmula que se convertirla en el r•ago distintivo de acción del PNV. 

A I• muerte de Ar•n•. le siguió como sucesor poUtico Angel de Zabele. que 

trató de eeguir la Unea que su predecesor había trazado en sus primeros 

ai'\oa de activista. y que se resumía en la independencia total del país vasco 

del resto de Espar"la. La base del movimiento siguió siendo Vizcaya, sin 

embargo. surgieron organizaciones alternativas al PNV. como el primer 

Centro Vaeco de San Sebasthlln fundado en 1904 y I• Juventud 

Nacionalista Vasca de Vizcaya organizada en el mismo ai'\o. 

Surgieron para entonces documentos. que en base a motivos culturales y 

biológicos trataban de des-:ribir las características diferenciadoras de la 

·raza vasca·: El Ami Vasco. libro escrito por Goicoechea Oroquieta, cuyo 

paeudónimo era •evangelista de Ibero• set'lialaba en este sentido: 

..... Eminentes antropólogos han demostrado que la raza vasca difiere de 

todas las demtlis que pueblan el globo. Pero esa diferencia tísica nunca sertli 

tan importante. tan íntima. tan científica como de las lenguas y los 

caracteres morales..... En cuanto a la independencia señalaba: ..... No es 

precisamente la independencia la que salva a un pueblo. sino el amor a la 

independencia. Que restaure pues Euzkadi su lengua; que purifique su raza; 

que aísle cada día mtlis del extrai'\o en cartlicter y en costumbres; que 

recobre su antiguo fervor religioso. para que Euzkadi sea salva y se perpetúe 

vigorosa y lozana hasta el fin de los siglos ...... 
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Para el ar'\o de 1 907. el PNV estaba dividido en dos tendencias. cada una 

con su propio órgano periodístico: el Euskalduna. que apadrinaba Ramón de 

Sota. rico empresario que dirigía una de los grupos financieros más 

poderosos de Espar"ia v Aberrt: (patria) comandado por Luis Arana, hermano 

de Sabino v un grupo de jóvenes nacionalistas rebeldes. En la asamblea del 

PNV realizada en 1 908, se aceptó un manifiesto que pugnaba sólo por la 

autonomra v los fueros v desechaba la idea del separatismo. además de que 

circunscribía al panido sólo a fa acción legal. La tendencia moderada habfa 

dado un duro golpe a las ideas de los hermanos Arana. 

Pa,-a 1 91 O, el PNV pasó a llamarse Comunión Nacionalista Vasca (CNVJ. 

comandado por Ramón de la Sota. con una extremada influencia clerical. 

carliata y escasamente nacinnalista. hecho que trajo como consecuencia fa 

dimisión de la gente de Arana en 1916. Posteriormente en 1921, los 

aberrianos formarfan una agrupación que volvería a llamarse PNV. con un 

nuevo órgano periodfstico. el Gudarí. en cuyas páginas se rechazaba 

e>c:presamente el socialismo. pero se manifestaba partidario de que el 

nacionalismo reclutara obreros y los apanara de la lucha de clases.'" Sin 

embargo, este cisma significó la eliminación del nacionalismo vasco como 

fuerza electoral. 

El golpe de Primo de Rivera de 1923 forzó al PNV y a CNV a entrar en Ja 

clandestinidad. y fue el motivo principal de que la CNV perdiera el apoyo de 

sus elementos moderados burgueses. La ilegalidad. fruto de la represión de 

toda la actividad polftica re<Jionalista directa fomentó un deseo de unidad 

que produjo la reunificación de esas dos organizaciones en Vergara, en 

noviembre de 1 930. La base ideológica de la unificación ..... representó un 

triunfo para el nacionalismo más ortodoxo del PNV, ya que reiteraba que el 

nuevo partido (que retuvo el nombre de PNV). segura la doctrina de JEL 

(Jaungoikoa eta lege·zarra (Dios y la ley vieja)J ..... , ... Pero del Congreso de 

Vergara no salió un movimiento nacionalista unido. pues poco tiempo 

después un grupo se escindió para formar Acción Nacionalisra Vasca CANV). 

cuya base social estaba formada básicamente por las clases medias urbanas 

de Bilbao y cuya principal meta consistió en adaptar el nacionalismo a la 

sociedad industrial. 

iu Sulliv•n Jhon, El aastpneli1m9 yats.ñ> (mjif¡MI 1959-J98Q Alianza Editorial 1986. Madrid. P6g 20 

u~ J.1i1..kUm. p6g 22-23. 
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En primera Instancia condenó el racismo del PNV. y declaraba Que los 

inmlgrentes que venían en busca de empleo la región podía 

conalderérselos vascos. sin dejar a un lado la supuesta inmoralidad que 

tralan consigo. ANV deseaba que Euzkadi fuera un Estado Centralizado 

Independiente. no en una federación do provincias con derechos forales 

distintos en cada una, una cuestión que ha dividido al nacionalismo vasco 

a lo largo de su existencia. 

La primera República española surgió el 1 O de febrero do 1873 después do 

la abdicación del Rey Amadco 1 de Sabaya y duró hasta el 29 de diciembre 

de 1874 en Que en los Campos do Sagunto el general Martfnez Campos se 

pronunció por la monarquía en la persona de Alfonso XII de Borbón. hijo de 

Isabel 11 (1833-1868). 

La segunda República se instauró ol 14 de abril de 1931. luego de las 

elecciones municipales que dieron el triunfo en toda España a los 

republicanos y duró hasta 1939 con la carde de Madrid en poder de los 

falangistas y el General Francisco Franco que gobernó con mano de hierro 

hasta el 20 de noviembre do 1 975. 

Cuando la dictadura de Primo de Rivera llegó a su fin en enero de 1 930 y 

la proclamación de la segunda República se consolidaba, el nacionalismo 

había dejado de parecer tan radical, romántico y extravagante como en 

anos anteriores. Para muchos miembros de las clases medias más bajas 

comenzó a significar el medio mas eficaz de defender sus intereses v su 

forma de vida. Cuando los cimientos de la monarquía espai'\ola comenzaron 

a desquebrajarse y las instituciones cívicas estuvieron en peligro de 

desaparecer. el nacionalismo vasco proporcionó nuevas formas de 

identidad y de seguridad. una firmo defensa de valores tradicionales y 

modernos al mismo tiempo. La juventud de la clase media vefa en el una 

nueva vra. una fuerza creadora y reformista, radical respecto a la 

estructura política anterior poro piadosa. mesocrt.tica e integradora. Tras la 

experiencia de la dictadura una nueva ola do dirigentes nacionalistas salía a 

la palestra, siendo ol principal de ellos José Antonio Aguirre y Manuel lrujo. 

Que más tarde serían dirigentes importantes dentro del PNV. 
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Para el ª"º de 1935 se produJo una gran radJcalizacJOn del nacfonaUsmo 

vasco. La transición republicana de 1931-33 habfa estimulado. no solo un 

gran crecimiento en fuerzas v número del nacionalismo, sino también una 

modificación de su espfrltu y de sus tácticas, Que alentarían la cooperación 

en pro de obtener un status razonable de autonomra. Esta esperanza no 

había tenido 6xito tanto con loa partidos do izquierda moderada como la 

derecha moderada. y la causa principal fue la división interna de la 

población vasca y el constante maximalismo de las exigoncias 

nacionalistas. El movimiento había de enfrentar graves contradicciones: no 

podía limitarse a un nacionalismo basado solamente on Vizcaya v 
GuipUzcoa. las únicas provincias donde estas ldoas encontraban total 

apovo. Por otro lado. debido al conservadurismo. catolicismo v el carácter 

excluvonte de los nacionalistas. Ja izquierda moderada se mantuvo mucho 

tiempo hostil a él y solo alteró su actitud cuando la coalición republicano -

socialista perdió su control on el poder. En suma. el nacionalismo era 

demasiado conservador para la izquierda moderada en 1931-32 y 

demasiado liberal para la derecha moderada en los at'\os 1934-35. 

Al triunfo en las elecciones de la fncción socialista Frente Popular 

febrero de 1936, el sistema constitucionAI republicano entró en una etapa 

de franca descomposición. Anto ollo y a posar do su recelo frente al 

antJcatolicismo. los nacionalistas vascos advertíAn que ol cambio en las 

estructuras do poder podían beneficiarlos en cuanto a sus demandas de 

autonomía. Así el 1 5 de abril de 1 936 se presentó ante las Cortes un 

estatuto de autonomía que conservaba las normas básicas de 

autogobierne local v regional para los asuntos internos vascos en casi 

todos los aspectos de la regulación legal y social v de la economía. pero 

dejaba mayor autoridad en manos del Estado Español en cuestiones de 

interás conjunto v do coordinación con ol resto de Espar'\a. No se hacra 

mención alguna a un "Estado Vasco .. ; se denominaba a la nueva entidad 

regional una unidad político-administrativa dentro del Estado espa~ol, a la 

que se llamaría ""Pars Vasconavarro .. en castellano y "Euzkadi"" en euzkera. 

Se estipulaba que cada una de las provincias retendría Ja autonomía 

provincial. v se concedía a los municipios un amplio campo de 

autogobierne. 
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Sin embargo. la aprobación del estatuto por las Cortes Constituyentes ae 

vio Interrumpido por el estallido de la Guerra Civil Eapai\ola el 1 7 de julio de 

1936. Los dirigentes nacionalistas habfan ardo crecientes rumores sobre un 

posible golpe de Estado por parte de loa militares. pero como la mayor 

parte de las presiones venían de tos partidos de izquierda, no estaban 

preparados cuando estalló la guerra. El PNV convocó a una asamblea 

especial del consejo nacional del partido llamado Euzkadi-Buru-Batzar. pero 

existía un desconocimiento total de la situación. Sin embargo, la postura 

del partido ora mantenerse neutral en la lucha por et poder entre la 

Izquierda v la derecha. 

P•ra el 1 9 julio de 1939. los rebeldes derechistas arrastraron tras de si a 

lo• n•clonalista• en Navarra y Álava. Era ya imposible seguir con una 

posición neutral: si los nacionalistas intentaban disociarse totalmente de las 

fuerzes del frente popular serían suprimidos junto con los grupos 

derechistas. Por ello comprendieron Que el PNV debía de oponerse a la 

Interferencia autoritaria de los militares en el Gobiorno y apoyar la 

conatltucionalidad republicana. con el fin de conservar su libertad de 
acción y aus esperanzas de autonomra. 

La Guerra Civil significó el inicio de una revolución social violenta. que 

inclufa persecuciones y ejecuciones de elementos no izquierdistas. 

especialmente sacerdotes católicos y naciona11stas. En nledio de ella y en 

un esfuerzo desesperado por lograr la aprobación del Estatuto. una 

comisión vasca llegó a Madrid en el mes de septiembre y negoció a través 

de su portavoz Francisco Bastyerrechea con lndalecio Prieto. ministro 

republicano de las fuerzas aéreas y navales. en los siguientes términos: 

• ••. Si usted quiere que Euzkadi resista las embestidas fascistas. haga lo 

posible pare que se nos otorgue el estatuto y únicamente as( le 

aseguramos que so resistirá. De lo contrario. Dios sabe lo que puede 

paaar ..... us 

El Estatuto de Autonomía Vasca fue aprobado oficialmente en una sesión 

del Parlamento republicano celebrada en Valencia el 1 de octubre de 1936. 

US SU1ley Payne. ~ pag 233. 
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El objetivo ae habfa logrado al fin. pero sólo había sido posible en medio de 

una guerra civil total. Los nacionalistas llamaron al nuevo estatuto de 

autonomía •estatuto de Elgueta•. pues se había aprobado despuiéa de Que 

los rebeldes llegasen a Elguota. la última población que quedaba al este de 

la frontera vizcfalna. Sin embergo por la frégil situación del pefs, era difícil 

que un r6gimen vasco autónomo pudiese subsistir por mucho tiempo. 

Para la primavera de 1937. las tropas dol general Francisco Franco 

entraron victoriosas en Vizcaya, con milos do pérdidas en vidas para los 

nacionalistas e Izquierdistas. El nacionalismo y la cultura vascos sólo 

podtan encontrar expresión y acción concreta en ol exilio. La derrota en la 

Guerra Civil aplastó el movimiento nacionalista como fuerza política directa 

en las provincias vascas. 

El colapso final de la República Espar.01a en 1 939 dejó a José Antonio 

Aguirre y a la dirección del PNV en libertad para el inicio de una vla propia 

más independiente. Los nuevos objetivos del nacionalismo so redefinieron 

en 1940. cuando desde el exilio en Londres, Manuel lrujo. un activista de 

renombre y cabeza del partido. formo un Consejo Nacional Vasco, con 

representantes de todos los nacionalistas vascos y elaboró un anteproyecto 

para una Constitución de la República de Euzkadi. En el se decía: 

Art. 1 Euzkadi~ la nación vasca~ se constituye en Estado~ bajo el régimen 

de una república dernocrJJtica. 

La República se constituye en un Estado integral compatible con la 

autonornla de las Regiones y de los Municipios. La República vasca 

propuesta había de ser un Estado esencialmente soberano, oficialmente 

bilingüe. que incluiría no sólo las cuatro provincias modernas. sino también 

partes de las de Huasca, Logroño y Santander. 

La perspectiva de una victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial 

interesó sobremanera a los nacionalistas vascos, porque pensaban 

produciría la eliminación del gobierno franquista y los llevó a conciliar 

esfuerzos de cooperación con otras tendencias políticas espai'\olas. 
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Resultado de ello fue ol pacto de Bavona de 1945. celebrado con la 

mayor/a de los partidos que tenían represontatividad en ol Pafs Vasco. cuyo 

ffn fue el de reorganizar un Gobierno Republicano espaltol en el axJUo 

presidido por Josd Giralt. un republicano de izquierda. con un gobierno de 

Euzkadl en ol exillo bajo Ja dirección de José Antonio Agulrra. reafirmando 

además la legitimidad dol gobierno autónomo constituido en octubre de 

1936. Sin embargo. estas esperanzas y planes fracasaron debido a la 

crlstaflzación de la guerra fría v la rehabilitación internacional dol r6glrnen 

do Franco en 1 948. 

En la década do los 50ºs. ef país vasco. siendo una de las zonas rnAs 

industrializadas de Espat\a. experimentó una masiva e•plosión económica 

acompal"\ada por un incremento en la demanda de mano de obra que no 

podfa satisfacerse localmente. Entonces so produjo un fenómeno de 

inmigración masiva de mano de obra de otros puntos de Espn~a que ventan 

en busca de trabajo. Aunque la inmigración a través de Jos años siempre 

habfa sido constante. la que se produjo on este perrada se elevó hasra 

cifras sin precedentes creando inevitables tensiones en la cultura v 
sociedad vascas. •.M 

Todos estos hechos económicos v polfticos suponían graves problema& 

para el nacionalismo vasco. Aunque muchos vascos segufan considerando 

leg(tlmo al gobierno en el exilio v al PNV como sus legíthnos 

representantes. no se podía negar que habfan logrado progresar con el 

régimen de Franco. Estas personas segufan identlficc1ndose culturalmente 

con el movimiento nacionaflsta. pero hacra tiempo que habían abandonado 

toda lucha contra el régimen franquista. Este tipo de contradicciones en el 

seno de la sociedad vasca produjeron una crisis dentro del nacionalismo 

vasco. 

La expresión más relevante do dicha crisis fue la formación del grupo Ekin 

por estudiantes nacionalistas de la Universidad de Bilbao 1 a principio de los 

anos cincuenta. 

ru La población de Vizcaya aumento en un B.5'!116. entre 1955 v 1957. seglln I• Ofoc1na de Pfenae def 
Gobferno de Euzk..md•. OPE 2611159. En Guip.Ucoe se e•1•blec1eron 3973 personas enrre ~yo Oe 
19157 v abr•I de 1958, OPE 914159; entro 1950 y 1959 ae ear•blec1eron en Guoexb'coa 42,000 
peraonaa.OPE 2115169. En 1970 un 29.48,. de la Pobl•c10n de••• cuatro provine..• v••C..• er• 
•twrugr•nte, ven Vi.l'~V• I• gfra era de 38.26..,. 
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El nombre del grupo indicaba cual era su car6cter: Ekin significa hacer y 

P•ra los jóvene• que to crearon significaba un rechazo al anticuado e 

irrelevante PNV. Sin embargo. el PNV se encontraba más activo que nunca: 

mediante au órg•no juvenil. Euzko Gastedi (EGJ. m~s tarde EGI. se 

preocupaban por aalvar el Euzkera. la• costumbt'es y el folklore. trabajaban 

en las lkastolas. las escuelas ilegales de aprendizaje de lengua vasca. En 

suma. el PNV siempre tuvo un concepto de la polltica que abarcaba la vida 

soci•I y cultural. 

La ideologla de Ekin. aunque no ponía en cuestión ni los principios ni la 

tradición del PNV. si su actuación en la lucha contra la opresión de España. 

Et gran critico de Ekin fue José Luis Alvarez Emparanza (TxillardelliJ. que 

pensaba que la existencia del pueblo vasco se encontraba amenazada. La 

acción del grupo se limitaba a debate, a Ja producción de material educativo. 

basado en la teoría social católica y publicaciones sobre cultura vasca. 

En 1 956 varios miembros de Ekin negociaron con el jefe del gobierno vasco 

en el exilio. José Antonio Aguirre, la fusión de Ekin con la Organización de 

Juventudes del PNV. que adoptó las siglas EGI. EGI era con1bativa y no 

clandestina. su nacionalismo era tradicional, emotivo v sencillo, y Ekin podía 

darle educación y base técnica. Sin embargo esta unión no tuvo éxito 

debido a Ja incompatibilidad de un grupo de activistas y un partido que creía 

que laa fiestas populares y actos culturales eran en si mismo una acción 

polftica directa. El creciente antagonismo hizo posible el buen 

funcionamiento en aras de la consecución de la supervivencia vasca. EKIN 

salió del PNV cuando Benito del Valle, miembro fundador de Ekin fue 

expulsado de EGI. por motivos de supuesta deslealtad. Esta acción 

convenció al grupo EKIN de que carecía de futuro en el PNV y que debía de 

formar una organización independiente. 

La pérdida de los fueros en 1876 es la gran frustración de la que surgen 

distintos tipos de renacimiento cultural v de regeneracionismo político de los 

cuales. el més afonunado es el que procede del nacionalismo de Sabino 

Arana. 
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El nacionalismo vasco es un fenómeno urbano. síntesis de distintas 

coHientes procedentes tanto del fuerismo como del carlismo. como del 

liberalismo V que por vez primera da origen en el pafs vasco a un 

movimiento de mases de voluntad mayoritaria que persigue la consecución 

de objetivos poHticoa de una forma pacifica, recurriendo al sufragio 

universal. Sin embargo. la guerra de 1 936 trunca esta corriente pacifista v 
pactista y abre el camino al renacimiento de las viejas tendencias 

maximalistas violentas que las nuevas generaciones, nacidas y educados 

bajo el franquismo, van a llevar a cabo a partir del comienzo de los ai'\os 60. 

Lo anterior se debe a ciertas causas que a continuación se enlistan: 

.. a) Causas Socioeconómicas. La segunda industrialización del país v la 

segunda ola migratoria que se abre con el comienzo de los años 50. llegada 

masiva de los que el pueblo llamar6 coreanos o manchurianos. crisis de la 

vieja burguesía tradicional y surgimiento de nuevas capas adineradas sin una 

apoyatura político-cultural aólid•, aceleración de la movilidad social, 

emigración del mundo rural vasco a los núcleos urbanos, proletarización del 

campesino y crisis de la unidad de producción campesina vasca; esto es 

industrialización y urbanización salvajes y masivas de un pafs hasta 1 950 

muy estable, estructurado y tradicional. 

b) Causas Polfticas. Estabilización del franquismo, fracaso de las alternativas 

poHticas democr6ticas, fracaso de las grandes acciones de movilización 

pacífica llevadas a cabo por el PNV entre 1947 v 1951, represión policial 

feroz que obliga a las formas de actuación ultraclandestina v atomizada, en 

las que el sentido organizativo y transmisor de directivas de una gran 

organización polltica se pierde en beneficio del grupo fragmentado. 

peque"º· ultraconspirativo. con campo de visión estrecha, escasamente 

informado y con tendencia a maximizar sus propias experiencias y 

racionalización. 

c) Causas Generacionales. Fundamentalmente. la ruptura e incomunicación 

entre los que habían hecho la guerra y las nuevas generaciones que no 

vieron el conflicto, pero si sus consecuencias. 



Capilulo .;J El Naciona/i.<mo "" Eu"'PO Occide111a/ 

177 
dJ Causas Socioculturales. Represión pollt1ca asfixia cultural. represrón 

sexual has1a lím1tos 1ncre/blos. asrm1lac1ón entre el franqu1smo e iglesia 

católica. Ruptura de la cornunicac1ón polft1r.a; cada 5 ar'\os una nueva 

generación deberá rehacer el camino de las anteriores coni .. "?ticndo los 

mismos errores. 

eJ Peculiaridad del caso vasco. El PNV fue un mov1.'1'11en!o pofít•co urbano y 

moderno. la primera democracia cristiana del mundo. pero 4ue en lo 

cultural. por carecer el pals de unas ra{ces cufturdle""i de índole un1versitar1a 

v por no haber expenmentado una revolución liberal autóctona que diese 

ongen a una burguesla culta v democrática como la catalana. tuvo que 

recurrir a las viejas rDíces de un peculiaflsmo r...;ra/lsta y arcaizante: 

careciendo de unas raíces culturales próximas, no tenia más elementos con 

Que ed1f1car y fortalecer la identidad nacional que Jos de liJ v101a cultura 

campesina. 

tJ Causas Ps1cofógicas. Def1crente soc1al1zac1ón de fa agres1v1dad. 

predornm10 del pensamiento mágico en política. sobrevalorizac1ón de la 

omnipotencia de la idea, formalismo cultural, etnocentrismo, narcisismo 

endogrupal y cieno paranoidismo étnico que en la clandestinidad y ba10 la 

represión, alcanzó Umrtes peligrosos. dogmatismo v rechazo sistemático de 

una realidad vista como negativa, necesarias para Ja supervivencia, negación 

de otra negación que obligaba a una intensidad fanática de los efectos. 

Todo esto da origen a ETA .. ,,. 

Los n1iembros disidentes de EKIN/EGI decidieron QUe necesitaban una 

identidad propia. Asf pues ETA (Euzkadi Ta Askatasuna· Libertad para el 

pueblo vasco} fue creado el día de San Ignacio de Loyola. 31 de 1ul10 de 

1959. Desde el prmc1p10 ETA tuvo que disputarle la lealtad de los miembros 

de EGJ al PNV. pero Ja pertenencia a uno o a otro grupo depcndia 

básicamente de su lugar de residencia. ETA se agrupaba en torno a la 

institución vasca conocida como la cuadrilla, es decir. un grupo de amigos 

que pasaban la mayor parte del tiempo juntos. bebiendo en los bares. o en 

las comidas, hecho que los hacfa muy compactos y difíciles de disolverse. y 

que segufan siempre bajo las órdenes de la figura más dominante del grupo 

'º G .. novós Santiago Lo y12lenpo un 9! Pa/1 Vn:tcg y sys ro!oc1onqs cgn EspoOil. UNAM. Mlt•1co 

1980. p3gs 78-8!.> 
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De esta clase de grupos so e o ni ponía ET A v sus posteriores esc1s1ontts. rná~ 

quo por discer11in'1~nto P:'.llit1co. so harían de ttcut::rdo a l.:1 rn0vr!<:t.:ld d#"!' estas 

cuadrillas, y ol grupo de >1ecinos o conocidos quo los apo·¡aban 

Las act1v1dadus de la nttc1on.B org•tn1zetc1ón se llm•tnban a la a1st'1buc1on de 

1nsign1as con la bandera vasca l1kurr1ñasl en fiestas popula~es y actos 

cuttur.'.llcs. Asi rnclutaba a su vez Adeptos. Sin embargo lil ·g!esia fue el 

pnnc1pel refugio de la cultura vasca. Vi'l que era la única 1ns.t1ti....c16n que ~e 

preocupaba por publicar revistas en vasco y em1t1r programas de Radio en 

Euskera. De hecho cree l<ts llamadas lk~1stolns. que r.ran las cs-::uelas donde 

se enseñaba el euskerH '( se hablabo vasco. 

La primera publicación torn1al de ETA surgió en 1961 con l<t aoarición de 

Zutik, revista que pasaría a ser su órgano of1c1al y en cuy.15 páginas 

refle1aban las tenaenc1as y d1sens1ones internas de ET A 

La e•presión más clara de .a 1deologia de la primera ET A fut el discurso 

pronunciado por T•illardeg1, en Parfs en 1961. donde p1d16 la formación de 

un frente nacional de todos los elementos patrióticos. El rod1ca11smo de sus 

publicaciones no iba más allá do proponer medidas de corte cr1s11ano

dem6crata. como eran el salario mínimo y subvenciones familiares. Sin 

embargo, todavfa no tenia un rasgo diferenciador de su organización madre. 

el PNV. La novatez de su estructura fue demostrada en julio de 1 961. 

cuando intentó hacer descarrilar un tren que transportaba veteranos de la 

guerra civil. Esta acción, primera en ganar ET A la atenc16r pública fue 

desastrosa, ya que gran cantidad de militantes fueron dete111dos hecho que 

obligó a replanear las ideas políticas de ETA. 

La composición social de E r A se conformaba por Jóvenes varones en su 

mayoría, oriunda~ de Gu1púzcoa y Vizcaya. El cuadro de un militante es el 

de un joven, de fanliha nacionalista. étnicnmente vasco. aunque no siempre 

de modo exclusivo. sin formación universitaria, algún empleo 

especializado en la industria y el comercio. Este cuadro represe~tativo se ha 

mantenido a lo largo de los años. 

Para mayo do 1962 se llevó a cabo la 1 asamblea de ETA, en una abadía 

benedictina del pafs vasco trancó$. 
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Los más importantes logros de esta asamblea fueron la adopción de 

Declaración de Principios y la creación de una estructura mejor organizada 

que la que habfan tenido hasta entonces. La Declaración de Principios era un 

documento donde se exigía la independencia del país vasco espa;\ol y 

francés. y su unificación en un Estado democrático que garantizara la 

libertad de religión. En Euzkadi independiente. al euskera serla el único 

idiomA oficial, aunque podrlan reconocerse los idiomas espar'"'lol y francés. 

Serían nacionalizadas las industrias básicas v se fomentarían los sindicatos 

y cooperativas. El contenido básico de la declaración suponía una clara 

ruptura con las ideas del PNV. Entre las diferencias que seguir(an surgiendo 

entre ETA v PNV. figuraría el rechazo tanto del racismo del PNV. como su 

énfasis folklórico v su anuencia a la autonom(a dentro del Estado Español. 

En dicha asamblea quedaba de manifiesto que los lfderos más jóvenes se 

habían constituido en un grupo político que había arranca.do a partir de 

aspiraciones culturales en un sentido muy amplio. por Jo que no hablan 

sentido la necesidad de organizarse. de establecer un programa o una 

ideolog(a de manera clara y concisa En esta asamblea se llegó a una 

declaración de principios. que fue impresa y distribuida y en la cual ETA se 

autodefin(a como un movimiento revolucionario vasco de liberación nacional 

(liberación de Euzkadi del dominio espar'\oO y de liberación sociaf {flegar a 

poseer plenas libertades sociales y responsabilidad ciudadana). 

En la r asamblea se formaron los comandos de liberados. activistas que 

viv(an en la clandestinidad v dedicaban por entero sus energ(as a la 

organización. La manutención de este tipo de comandos se realizaba a 

través do fas contribuciones de los miembros de ETA. que ar principio eran 

voluntarios. Sin embargo. para septiembre de 1964 ETA. anunció la 

obligación de todos los vascos a contribuir económicamente con Ja 

organización. as( como fos gobiernos cobraban a sus súbditos los 

impuestos. Nació asf el llamado .. Impuesto Revolucionario"". que ten(a el 

carácter de contribución sistemática y forzosa y que sería cobrado sólo a 

personas que pudieran pagarlo. 

La U asamblea de ETA fue celebrada on Sayona en marzo de 1963. v en ella 

se tocaron aspectos referentes a la pobreza de los inmigrantes. el 

desempleo. todo ello junto con ideas de corte socialista. 
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De hecho se consideró a los obreros industriales inmigrantes como parte de 

la vanguardia que lograrla una Euzkadi independiente y socialista. Aquellas 

tendencias de ET A que aceptaban a los obreros inmigrantes tendieron a 

sustituir la petición de independencia por la de autonomía, y la de Euakadito 

totalmente v••coparlante por la del bingüilismo. 

Si bien esta asamblea aprobó la creación de delegac1one~ internacionales 

para Europa, y América del Sur. pero 6 meses mas tarde una serie de 

arrestos sin precedentes. afectó las líneas de comunicación dentro del 

movimiento. En estas c1rcL.-,atancias el comité actuó prov1s1onalmente y 

nombró organizadores permanentes. reestructurando las zonas del 

movimiento y dirigiendo al pueblo una c•mpaña m•siva con ayuda de 

propaganda. reafirmando los principios revolucionarios establecidos en la 1 

A••mblea. 

La estrategia vasca a seguir con el tiempo se dividiría en 2 venientes. una. 

marxista basada en la clase obret"a. y otra. la coalición de defensores de la 

estrategia guerrillera tercermundista que rechazaba todo lo español. La base 

de esta segunda estrategia se vio reflejada en el libro Vasc.:Jnui, escrito por 

Federico Krutwig"•. bajo el pseudómmo de Fernando Sarrallh de llhartza. que 

fue publicado en Argentina en 1 962. En 61 se proporcionaba una teoría del 

nacionalismo vasco que se • .::daptaba al mundo contempor6neo. Se hablaba 

que Euzkadi se encontraba sometida bajo el imperialismo europeo y que la 

única manera de lograr la independencia era mediante una guerra de 

liberación nacional. empezando con pequeñas acciones guerrilleras. 

Krutwig proponla su teorfa sobre la espiral acción/represión/acción. cuyos 

fundamentos b.tsicos señalaban que .. . .. cuando se respondía con la 

opresión a la protesta popular contra la injusticia. las fuerzas revolucionarias 

debían actuar para castigar a los opresores .... las fuerzas de ocupación 

responderían con violencia indiscriminada. ya que ignorarían la identidad de 

los revolucionarios. Ello a su vez crearía mayor indignación entre la 

población que protestaría en espiral ascendente de oposición a la dictadura 

impuesta por las fuerzas de •Jcupación. 
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En ello era necesario torturar a los torturadores de las fuerzas de ocupación. 

matar a sus familiares y utilizar el terrorismo contra la policía y contra los 

administradores del Estado opresor ... "''"". 

La 111 &•amblen de ETA. celebrada en abril y mayo de 1964 giró en torno a 

las ideas de otro ideólogo vasco, Jul1on Madnr1aga, que reiteraba la teoría de 

Krutw1g. Madar1aga pensaba que la guerrilla debía crear el caos v destruir la 

leg1t1m1dad del opresor más que la expulsión física de Euzkad1, de las tropas 

enemigas. Sin embargo, n1ás que actividad guerrillera, ET A se dedicaba a 

p1nras y a una cauta ag1tac16n. De hecho ET A no contabA con la 

infraestructura. los recursos, entrenamiento y armas para iniciar el tipo de 

campaña quo recornendaban Krutw1g y Madar1aga. Las circunstancias que 

iban a desatar el comienzo de la lucha armada poco tenían que ver con las 

teorias de estos dos ideólogos. 

En esta asamblea so publicó formalmente un man1f1esto clandestino con el 

tftulo de "lnsuHecc1ón en Euzkod1-. La estructura orgánica fue div1d1da en 

cuatro áreas de rosponsab1l1dad: pollt1ca. económica. militar y cultural a 

cargo respectivamente de Julien Madariaga, Benito dol Valle, lmaz Garay y 

Txdlardegui. Durante este periodo empezó a incrementarse la ayuda por 

parte de la población vasca no estudiantil. que const1tuia un estrato social 

diferente del fundador y que podía demostrar que ETA era un movimiento 

popular 

La IV asamblea, celebrada en 1 965. tra10 a la dirección de ET A a los 

hon"lbres más jóvenes, adoptó una ideología do carácter socialista. y 

estableció una Oficina Politice encargada de cun1pllr In rnnyoria de las 

funciones atribuidas hasta entonces al ejecutivo, v cuyo fin era la 

reconstitución del movimiento obrero, tras largos años en que la 1mpres1ón 

habia hecho 1mpos1ble toda organ1zac1ón ostable. Lo anterior baJO el amparo 

de las teorías de la nLJeva izquierda europea, como en obras de André Gorz. 

Ernest Mandol y Serge Mallet. Todos estos escritores buscaban el modo de 

reanimar el movimiento obrero. ale1ándolo de la pasividad onginada por el 

boom posterior a la Segunda Guerra Mundial. n"lediantc una campaña en pro 

de reformas radicales o estructurales, frente a las meras exigencias 

salariétlcs. 

"'" Sulhvnn Jhon. ~ p6g 54. 
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Es redactada durante esta asamblea, la llamada 'Carta de los Intelectuales·. 

dirigida a todos los simpatizantes en la que se decfa que los problemas 

sociales v nacionales de Euzkadi f la libertad de clase de los habitantes de 

una nación vasca libre) eran dos abstracciones que pertenecfa a una sola 

realidad: el desarrollo del capitalismo en Euzkadi. La solución radicaba en el 

reconocimiento de que Euzkad1 era una nación y que sus habitantes podían 

ser movilizados contra sus opresores. 

En una organización clandestina como lo ea ETA. debido a su dificultad de 

movimiento. basada en pequeñas cllltlulas en const•nte desplazamiento y 

dependiendo de una ayuda flsica y financiera mAs bien espor6diea, I• 

influencia e importancia de los individuos •e agr•ndaba. GeogrAficamente, 

las llneas directrices de ETA se hallaban condicionad•• por los Pirineos. que 

separaban I•• accione• polic{acas repreaivaa de la parte e•pat\ola de 

Vasconia al sur. de fa libenad relativa de la pan• norte de EuzkadL Cuando 

•• ve{an obligado• a ir al •exilio\ va fu-• en Euzkadi none. a Mlgica o a 
otros pa{•es. los Hderas ten(an la tendancia de volverse a instalar d•apu•s 

de un cieno período. iniciando nuevas llneaa ideológica• diferente• a las qua 

mantente la dirección 1nt•n•. a causa de ta falta da contacto con loa 

auceaoa cotidiano• penenecient- a ta lucha entifranquiata. A la inveraa. 

•uced(• que deaSMA• del errea10. del ••ilto forzoao o voluntario de alguno da 

elloa. aurglan otro• dentro de IEuzkadi. que Por ine•periencla. preaionee 

interna• y oponuniamo. mantente Hne.a radicalmente diferentes a laa 

_,tone•• .. tabfectdaa. 

La V _....... •• efectuó et 7 de diciembre de 1 989. en la iglesia de 

G•zt•u. Guipúzcoa. Su or .. nización fue conducida por un activista navarro 

eailiado en Francia Uamedo ..Joa• Maria Eecubi y par loa hermanea Joa• 

Antonio y Javier (T•abi) Eta9barriete. cuya ideoloefa no concordaba con faa 

id••• de fa oficina polltica de ETA. al mendo de lturrioz v del Río. La mayor 

parte de loa ectiviatas que aaiatiefon a dicha aaan'\blea. apoyaron fa postura 

d• Eacubi y exigieron la axpulai6n de lturrioz ~· de ••presar au rechazo 

a laa -=ciones da la Oficina Polkk:a. 

Aquí •• proclamó la aolidartdad de la cla .. da I• linea •aapai'loliata' con la 

totalidad de I• clase obrera eapaftola sobre laa basas socialistas. 
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La minorla relegada de la Oficina Polftica adoptó el nombro de ETA-Berri (La 

nueva ET A) y pera1•tió en su prop•ganda socialista v rechazo a los actos 

culturales v pintadas del grupo de Escubi. 

El grupo mayorit•rio de la As•mblea se denominaba en ocasiones ETA

Zaharra (antililua ETA). en otre• ETA-BAI (ETA si). para diferenciarse de 

ETA- Barri. Sin embargo siempre utilizaban ETA sin sufijos pues declaraban 

que ellos eran la verdader• ETA. Incluso. denominaron a ETA-Berri como 

""Lik1s ... os decir. los liquidadores de la verdadera ETA. Años m•s tarde. I• 

postura poUtica socialista de ETA-Berri la llevarfa a unirse con los grupos 

marxistas del resto de Espaf"'ia. • tal grado que en agosto de 1 968 la versión 

de Zutik etaborada por ETA-Berri •nunció que en adelante abandon•b• el 

nombre de ETA-Berri v no emple•rí• ya a Zutik como titulo de su revista. La 

organización pasó a llamarse Komunistak (Los comunistasJ. Komunistak. al 

fusionarse con otros grupos comunistas se convirtió en 1972 en el 

Movimiento Comunista Español (MCE) y adoptó ideologlas cl•ramente 

maoíatas. 

La Segunda parte de la asemble• realizada por ETA-B•i celebrada en marzo 

de 1 967 se aprobó un documento b••• llam•do lnforrne Verde. donde se 

establee/a una estrategia de lucha guerrillef'a v una ideología marxista 

leninista. La organización quedó dividid• en 4 frentes: El militar. el polltico. 

el cultural y el económico u ob.-ero. Confusas parecían las tareas de los 

frentes (Político v ObreroJ. no así el cultural que se centró en fomentar v 
fortalecer la cultura vasca en todos los aspectos. como lo era el aprendizaje 

del euskera. la historia y literatura vascas. Todo ello con la ayuda de una 

nueva revista, llamada Branka. 

Asimismo. se reafirmaron l:>s principios revolucionarios del nacionalismo, 

seguido de una reforma estructural del movimiento. Los resultados 

ideológicos se resumían en el hecho de que Euzkadi padecía bajo el r6gimen 

de Franco. una represión mucho mayor a la de cualquier región de la 

península. El proletariado vasco su fría también una represión de clase y una 

represión nacional. y ET A pon(a de relieve los principios del 

internacionalismo proletario y su aplicación en los pueblos vasco y español. 
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La V asamblea .. proclamó que ETA era un movimiento socialista de 

liberación nacional , y esta noción fue formulada a trav6s de la expresión 

•pueblo trabajndor vasco' insistiendo en la función dual contenida en esta 

realidad de 'obrero vasco' por el Estado espar\ol. Esta defensa del trabajador 

del País Vasco -ya fuera if"lmigrante o nativo- marcaba una ruptura muy 

signifícativa con las previas tradiciones nacionalistas vascas, que tendlan a 

ser demasiado hostiles con los maketos. nombre por el que eren 

denominados los no vascos""'.., 

La innovación teóric• más importante adoptada por la •samblea como parte 

de su plan de acción fue el concepto de Pueblo Trabajador Vasco CPTVJ. la 

fuerza que llevaría a la revolución vasca. Se inclula en ella en forma ambigua 

tanto a los pequet\os empresarios nacionalistas y a loa obreros explotedos. 

Según se interpret•ra el concepto de PTV podíe entenderse como: 

a) Todo el pueblo vesco meno• I• oligarquía. 

b) L• población 4itnicamente vasca. m•• loa inmtgr•ntes que quisieran 

incorpor•rae • efl•. Un requisito importante era aprendet" • hebl•r euskera. 

y unirse• le luche de liberación nacional. 

e) Lai el••• obr.,.• y aus aliados. al margen del origen tttnico o geogr•tico. 

La utilidad del concepto de PTV residí• en sus posibilidades de significar 

algo diferente para cada persona. pef'mitiendo a ETA neutralizar las 

connotaciones racistas del nacion•liamo vasco tradicional. permaneciendo. 

sin embargo dentro del campo nacionalista. ••1 En I• pr•ctíca ETA deseaba 

ganarse el apoyo de los obreros vascos económicamente e)(plotados. y de la 

comunidad nacionalista vasca predominantemente conservadora. 

Sin embargo. las pugnas en el interior relativas a si la lucha por la clase 

obrera hable de lleg•r antea que la lucha por la nación vasca. v si los 

mclitodos que •• utilizet>.n en el enfrentamiento con el Estado espat\ol 

debían de ser directos o violentos. tradicionales. pacíficos v a la largo plazo; 

trajeron consigo la división de ETA. 

,..., Pr .. ton Paul. fpefte en sr!eje· Le wypktsk>n y egwtms¿ie dwl r*-JW> n FfM>sp FCE. M••k:o. 
, 91!12. p6g 374. 

••
1iltil;lmn. p6g 75. 
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El rasgo diferencl•dor de ETA serfan las operaciones armadas del frente 

milítar por medio de liberados armados. en un principio mode•tos. como 

robos a bancos v bombea en edificios oficiales v monumentos, realizados en 

días aet\aladoa como 1 de mayo o Semana Santa. pero que hacían patente 

la importancia psicológica dfll demostrar que tomaba en serio sus acciones v 
las aum.-.tarfa paulatin•'"9nt•. 

Para 1 988. en reepuaata al asesinato a manos de la policía dal primer m•rtir 

de ETA. Txabi Etxeborrieta. •• perpetró el asesinato det jefe de la policfa, 

Melitón Manzanas. Esta acción trajo consigo una aerie d• represalias contra 

la organización qua condujo en 1 969 a la captura de aua principales 

activíataa: fzco. Oorronaoro, v López lraauegui. perso~ie• que serfan 
en;uiciedo• en el f•ntoeo .. Juicio d9 Burgoa"'. 

Con Ja captura de au• princip•I .. dirigente•. ETA tuvo que reol'ganizar•e en 

el Fl'ente Obt91'o de BUbeo. baiio Ja tutela de Pat•o Un.zuete. quien 8doptó 2 

••trategia• centralea: fon•lecimiento del Frente Nacional (FNV> que •• 
conoció como campal\• BAJ'•'. y traneformar a ETA en un partido de 

tr•bajedor- con r .... dencia m.,.>ci•t•. Sin embergo. le deciaión de 
tran•formar a ETA en un partido marxiata revolucionario habría tenido. de 

haberae empreradido conaiatenternente. el efecto de conv.-tir a aua 

militant- r .. ident- en .. cmnpo en individuo• aialadoa de aua vecinos par 

la adopcidn de una doctrina ••tr-"9. 

En la VI aaambl- cefebreda en -.ptiembre de 1 970 en lt•a•o. país vasco 

frene••· los deaacuardoa interno• sobre el giro que debf• tomar fa 

organización provocaron una división en tres organizaciones hostiles entre 

si: ETA VI. ETA V y laa CiMulaa Rojas (Veteranos liberadoa _, el exilio). El 

intento de la dirección interior de lograr una sfnt••is del marxismo v 
nacionali•mo que auperera el tradicional populismo de ETA fue un fracaso. 

El marxiamo que promulgaba la dirección interior (ETA VI) y Ct'lulas Rojas 

significó el abandono del nacionalismo. razón de ser de ETA. Entonces. el 

único representante del nacionalismo vasco fue ETA v. 

1• 2 El ak>g#I SAi significab•: S.t•aun• fUnidmdJ. A•k•1•aun• tL•benmdJ. • lnd..-r• IFuerz•I. v 1enl• I• 
hn.Cid.S de logr• I• unldmd d• -=:ctOrl de tod•9 las rueri:•• n.-clon<11hat•9. 
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El suceso más trascendental de la historia do ETA fue el procesamiento de 

1 6 miembros liberados. que se inició en Burgos el 3 de diciembre de 1 970 v 
que sirvió para dar a conocer las ideas de ETA VI al mundo entero. 

Acusados de varias accionos terroristas como explosiones en edificios 

oficiales, atracos a mano armada, posesión ilegal de armas y el plan para el 

asesinato de Melitón Manzanas. 

Fue grande la movilización de las diversas organizaciones nacionalistas en 

contra del juicio: el PNV. v ETA VI convocaron a una huelga general. ETA V 

secuestraba al cónsul alem6n Herr Behl. al que mantuvieron como reh6n 

para garantizar que las penas de muene que solicitaba el fiscal no fueran 

ejecutadas. Posteriormente. lo• secuestros pasarían a ser uno de los 

principales m6todos de lucha de ETA. Finalmente. la presión internacional e 

interna hizo que el 30 de diciembre, Franco firmara la suspensión de la 

ejecuciones por la de cadena perpetua. hecho que dio relevancia a las 

acciones de los grupos nacion•listas vascos. 

Para 1 971 ~ cuando Franco tenla 70 años v sus aalud era delicada, fue 

necesario agrupar a las fuerzas políticas en torno a la transición a la 

democracia. Puesto que no existían verdaderos partidos democr~ticos 

burgueses, I• transición a I• democracia p•rl•mentaria requerirla un pacto 

con las fuerzas soci•list•s ilegales, en especial con el PCE. ETA VI era 

instintivamente socialistas, pero su falta de plante•mientos v m6todos de 

trabajo coherentes significaba que no disponía de une orientación clara para 

la acción. 

En cambio el nacionalismo primitivo de ETA V, demostrerfa ser m•s afín a la 

tradicional base social de ETA, hecho que se vio demostrado en la inserción 

de nuevos miembro• n•cionalistas de ETA VI cuando •ata tomó un rumbo 

socialista. ETA V estaba en mejor posición que ETA VI para participar en la 

formación de un frente nacional que ambas aspiraban cre•r. Incluso el PNV 

y los demalls grupos nacionalistas se sentían m6s cómodos al lado de ET A V. 

Mientras tanto, en ETA VI se debetl• el hecho de si debl• unirse o no a un 

grupo llamado Liga Comunista Revolucionaria {LCR>. también conocido 

como .. comunismo"". que era la sección espai\ola de la Trotskista 4 

intern•cional, surgid• en 1 969. 
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ETA VI se dividió en 2 grupo•: lo• Minos que no deaeaban unirse a LCR v se 

declararon una organización aparte que para variar. ae consideró como Ja 

feg(tima ETA VI. pero que debido a su carencia de bases ideológicas 

desapareció dejando en el otro lado a los mayos de ETA VI que crelan haber 

encontrado una U1ctica de transformación en el trotskismo de la LCR. Cabe 

hacer mención que la división entre Minos y Mayos no reflejaba ninguna 

diferencia sociológica de importancia entre los dos grupos. siendo ambos 

4'tnicamente vascos. La fusión de los mayos y la LCR tomó el nombre de 

ETA-Vl·LCR, cuyo lema fue la unidad obrera. Posteriormente. tras la 

decepción al ver frustradas sus esperanzas de una revolución socialista. tras 

la transición a la democracia parlamentaria en 1 977. llevarfa a la sucesora 

de ETA VI. la LCR-LKI a caer en las ideas nacionalistas que un día rechazara 

tan ferozmente. 

Una vez que ETA V hubo fortalecido su organización v aumentado el 

número de afiliados, empezó a preparar una asamblea que ratificara la 

política de su dirección. Esta fue celebrada en septiembre de 1 973 en 

Haspanen, en el país vasco franc6s y la llamaron '"primera parte de la VI 

asan1blea"'. ya que la última asamblea reconocida por ETA V como legitima 

era la V. celebrada en 1 966 y 1 967. 

El papel dominante del frente militar se dio de manifiesto. y comenzó a 

generar fricciones ya que de sus acciones emanaba una gran represión hacia 

los demás frentes. Pese a todo, la asamblea concluyó sin escisiones, salvo 

un pequeño grupo de partidarios de la revista Gatazka. que se negaba a 

aceptar los principios de centraliamo democr6tico adoptados por ETA V. 

El predominio del frente militar quedó demostrado el 20 de diciembre de 

1973 cuando Ja organización realizó Ja que sería su acción militar m6s 

espectacular: el asesinato del jefe de Gobierno. almirante Carrero Blanco. El 

asesinato de Carrero Blanco guardaba un hecho de gran envergadura: había 

sido eliminado el sucesor del caudillo. su brazo derecho, hecho a su imagen 

y semejanza. el hombre que supuestamente harta posible la continuación del 

franquismo despults de Franco; y esto agudizó la crisis entre la oligarquía 

dirigente. 
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Este asesinato marcó un nuevo rumbo para ETA V. que hasta el momento. 

hab{a limitado sus actividades en Euzkadi. En adelante emprendería nuevas 

acciones en Madrid y otros puntos de España. Inició así ETA V una 

campana de acciones armadas más intensa que todas las llevadas a cabo 

anteriormente. Al hacerlo. se fue alejando de la oposición, que tenía 

esperanzas depositadas en un desmantelamiento de la dictadura y una 

transición gradual hacia la democracia parlamentaria y dedicó todos sus 

esfuerzos para lograr la independencia de Euzkadi por la v{a de las armas. 

El hecho de que el frente militar se considerara como la verdadera ETA trajo 

como consecuencia la escisión del Frente Obrero en 1 974. creando Langile 

Abertzale lraultaileen Alderdia (LAIA) {Partido Patriótico Revolucionario de 

los Trabajadores), con tendencia marxisla. 

Las divergencias en el seno de ET A V reflejaban la incapacidad de la 

organización para ejercer un control colectivo sobre el frente mili1ar. Este 

último formó ETA-Militar. declarando que sólo se dedicaría a la lucha 

armada. La rama principal de ETA. tras la escisión del frente Militar adoptó 

el nombre de ETA-Polltico Militar IPMJ. 

ETA·PM siguió defendiendo el ideal del PTV. A raíz de su salida del frente 

militar. ETA-PM celebró la segunda parte de su VI asamblea. en 1 975. en la 

cual se abandonar(a la estructura de frentes y adoptó la forma de 

organización polltico militar. al mando de los llamados Berezíak, o grupo 

especial de operaciones. que debido a sus tendencias netamente militares, 

se escindirlan años m6s tarde. 

En 1976. Jos esfuerzos para reformar el sistema político de España 

comenzaron a dar fruto. por lo que ETA-PM creó un partido: EIA. Euskal 

lraultzarako Alderdia (Partido para Ja Revolución Vasca) que hizo las veces 

de su brazo político. 

El principal atractivo para las facciones izquierdistas de ETA se basaba en la 

doctrina leninista del derecho a la autodeterminación. que parecía dar 

soporte intelectual a la lucha por Ja independencia vasca. 



'" Además de centrarse en un• doctrina no formulada nunca por Marx y 

Engels, la desviación m6s evidente de los conceptos marxistas consistía en 

la sustitución del proletariado por el pueblo o la nación. Aunque las 

escisiones que como ETA-Berri y ETA VI sl realizaron un an•lisis en 

t6rminos de clase, dejaron pronto de ser nacionalistas, mientras que ETA

PM serla destruida por la incoherencia de una teo,.fa que iba del marxismo al 

nacionalismo. De hecho, la clase capitalista -para Marx enemiga de los 

trabajadores- estaba ausento en las formulaciones de ETA. El enemigo fue 

en primer lugar Eapaf'la v m6s adelante el imperialismo, o bien la oligarquía 

refiri6ndose a un pequei\o grupo de capitalistas vascos de Neguri (Bilbao}. 

que se pensaba hablan traicionado a Euzkadi por integrarse de lleno en la 

economía espai'\ola. 

La tesis de que el Pals Vasco. a pesar de ser una de las zonas más 

industrializadas de Espai\a, era una colonia, proporcionaba un esquema 

atractivo a los dirigentes de ETA v legitimaba su propio papel como agente 

decisivo de la lucha del pueblo. El énfasis que depositaba ETA en la función 

de la élite armada tenla como consecuencia la difuminación del concepto de 

clase. La índole socialista de ETA y sus sucesores nunca quedó aclarada. 

ETA nunca se preocupó por dar propuestas concretas que modificaran la 

estructura social y económica del país vasco ...... El socialismo se entendía 

en t6rminos vagos como una sociedad m•s justa y se insistía en el idealismo 

v el autosacrificio m•s que en un programa polltico definido ..... ,., 

En 1 979 se le concedió a la región vasca en Estatuto de Región Autónoma. 

Este hecho fue tomado por ETA como una etapa en la consecución de una 

Euzkadi independiente. Lo absurdo de la idea de ETA de considerar a 

Euzkadi una colonia quedó reflejado en su fracaso por crear un ejército 

guerrillero que liberara a la patria de las fuerzas 00 imperiallstas 00
• La postura 

m4s coherente fue adoptada por ETA·M en 1 975 cuando se limitó 

e>eclusivamente a la lucha armada. Sin embargo. ETA no logró unir nunca la 

forma política y militar del modo dictado por la teoría. 

'º Sulliv.,, Jhon, ~ peig 329. 
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Las escisiones de ETA que sf elaboraron un análisis socialista de la sociedad 

vasca. lo cual a la larga podrfa haber amenazado la unidad de la comunidad 

nacionalista. abandonaron la lucha armada y el propio nacionalismo. Dichos 

grupos resultaban menos atractivos para los jóvenes nacionalistas 

militantes. El impacto de un disparo de arma dtt fuego o una e:.;plosión era 

mucho mayor que el de la propaganda ilegal o las tediosas labores 

sindicales. 

La lucha armada de ETA fue factor 1mponante en la intensificación del 

nacionalismo en una parte de la población y en la división de los habitantes 

del pals vasco. división que no era nltida ya que muchas personas se 

consideraban a un mismo tiempo vascas y espanolas. 

Es poco probable que ETA-M logre su objetivo de establecer una Euzkadi 

independiente. pero no por ello perderé el apoyo de Jos miembros más 

jóvenes de familias nacionalistas que est.llin convencidos de que el 

compromiso de ETA es legítimo. 

Un alto al fuego entrena el peligro de una posterior disolución de su 

organización. como Je ocurrfa a ETA·PM a partir de 1981. Las perspectivas 

más probables para el pals vasco serltin Ja existencia de ETA-M y su 

continuación en Ja lucha armada. Las manifestaciones del Gobierno Español 

en el sentido de que el problema de ETA estlti a punto de solucionarse tiene 

mucho de infundado. 

En comparación con el movimiento de ETA en el sur. el movimiento del 

norte de Euzkadi puede definirse con una mayor claridad. Su nombre es 

Enbata y se inició en 1 963. tres ai'\os después de la primera edición de la 

revista que lleva ese nombre. Se ha considerado como un hermano menor 

de ETA y en sus inicios se manifestó como un movimiento puramente 

cultural. Habiendo partido de In mayor vaguedad ideológica. su filosofla se 

desarrolló a panir de la noción del federalismo proyectada hacia Francia y 

pensando en unos estados unidos europeos. Para el ano de 1969. el 

movimiento se había radicalizado y volvió mucho más activo. 

dedicándose primordialmente a la ayuda de los refugiados procedentes del 

sur de los Pirineos. Durante el Congreso que celebraron en 1 972. adoptaron 

una postura socialista. sei"'lahtndose en ellos una actitud m6s europea. 
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Debido a la estructura del para vasco franc6s -enteramente rural y 

desarrollado- la filosofía social de este movimiento fue menos sólida que la 

de ETA·V. aunque la liberación nacional era considerada como la primera 

etapa en el camino hacia la liberación social. inherente a la revolución 

popular. Aunque las autoridades francesas declararon a ET A fuera de la ley 

en 1972, tratando de obstaculizar la ayuda a los refugiados, este hecho les 

hizo tomar una mayor conciencia de la necesidad y solidaridad que 

necesitaban los del sur. Por ello los vascos españoles utilizaron su relativa 

libertad en territorio franc6s para invitar a la prensa a escuchar su planes y 

hazat\as. 

Las diferencias e><istentes entre los vascos del sur v los del norte, en la 

forma en la Que han organizado y concebido su nacionalismo nos dan un 

comparativo excelente para saber el porqué el desarrollo completo de una v 
la pasividad de la otra. La ausencia de un régimen violentamente opresivo 

en Francia trajo como consecuencia que al contrario de lo que sucedió con 

ETA. Enbata naciera v se desarrollase como un movimiento refinado. 

culturalmente fuerte. pero consciente de la violencia cultural infringida por el 

gobierno francés altamente centralizado, ya sea por pereza o intención. 

hacia aspectos muy importantes como puede ser el que se refiere al idioma 

bretón. Para este movimiento. los medios primordiales que pudieran 

conducir a una concientización polltica eran culturales. sociales e incluso 

utópicos y rom41intlcos. Evidentemente. este nunca fue el caso del Pais 

vasco espar'\ol, en el que la composición social del territorio en los primeros 

años del movimiento guiado por Sabino Arana obligaba a que fuera un 

panido mucho m•s vigoroso. fuertemente católico y claramente politizado el 

que organizara y dirigiera el sentimiento nacional. 

Aunque ETA rechazara el testamento del PNV por su superficialidad. éste 

apenó un precedente para el nacionalismo político que los franceses no 

poael•n. La guerra y la destrucción de Guernika, la represión de los primeros 

al'\os del ri6gimen de Franco y la opresión continua de las legftimas 

aapiracionea nacionales. todo ello contribuyó a politizar a un Pals Vasco ya 

socialmente sensible. La violencia del régimen de Franco era tangible y 

cuidadosamente utilizada. mientras que en Francia era cultural y aunque a 

largo plazo més destructiva, no originaba represalias. 
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Si bien se pudiera cuostionar si ETA sirve para algo, o si podrá sobrevivir 

con ol tiempo. o si es buena para los vascos; puso de manifiesto en toda 

Espaf\a la naturaleza opresiva y reaccionaria del régimen de Franco. 

Entre los vascos, ETA es admirada por aquellos que no tienen intereses 

creados en Madrid y representa un poco la demostración de su vitalidad 

nacional y su rechazo a aceptar el status de ciudadanos de segunda 

categorfa que en su día les fue impuesta por Franco. Entre la burguesía flota 

una cierta vaguedad en cuanto a la ideologfa propuesta por ETA, y aunque 

desaprueba la violencia, se le entiende como inevitable frente a la otra 

violencia que provoca. La participación de sacerdotes católicos ha sido 

importante para persuadir a muchos dudosos que es la única organización 

que comprende los deseos vascos, dado que siempre ponen por delante a 

su pafs. Aqur reside su fuerza. 

El pafs vasco es el problema poHtico por excelencia de la Espat-.a actual y 

puede con el tiempo convertirse en el de Francia. Sus siete provincias 

montadas sobre los Pirineos, son parte del fenómeno europeo constituido 

por pequeñas naciones que luchan contra Estados centralizados. El 

desarrollo de ETA es un ejemplo de cómo los dos grandes movimientos 

contemporáneos hacia el progreso. el socialismo y las libertades nacionales. 

se han transformado hasta convertirse en un arma que amenaza la unión de 

los Estados centralistas. 

En Euzkadi existe un tanto la creencia de que los vascos son un pueblo 

violento. cerrado. Reconociendo que cada pueblo. cada grupo humano 

posee características peculiares de personalidad y de carácter producto de la 

relación genético ambiental actual y heredado a lo largo de los procesos 

sociohistóricos del devenir del tiempo. no podemos decir que tal o cual 

grupo humano son o hayan sido más violentos o agresivos que otros, es 

decir la vio1encia no es innata. Deshacer la idea de que un pueblo nace 

violento es fundamental. ya que de lo contrario se cae en el error de que 

aquellos con los que nos encontramos en pugna -por religión. historia. 

folklore. grado de industrialización. economía. personalidad. psicología. etc. 

siendo ºnatural e innatamenteº violentos. no tienen remedio. 
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•Ante una orografía montal\osa, de frente a un mar difícil. en medio de un 

clima adverso. Euzkadi y particularmente Vizcaya y Gurpüzcoa constituyen 

•reas·lslas, de difícil acceso. a la• que pocos emigran desde regiones 

geogr6flcaa peninsulares sien1pre más favorecidas en et aspecto ambiental. 

Es por ello normal Que los vascos centren sus vidas en valores etnogr6ficoa 

suJ generis. Que prevalezcan y perduren allí normas de conducta, 

reloc1ones familiares e Interpersonales. creencias rel1g1osas, actividades 

folklóricas etcétera un tanto antigüas. Es normal que prevalezcan y se 

tengan en gran estima expresiones y valores humanos un tanto arcaicos 

corno tr1bales'" 1 .. 

Las actividades abiertas clandestinas que se presentan en Euzkadi. surgen 

de hombres que se oponen a la supresión. a la censura, a la represión que 

el gobierno central realiza hacia toda o casi toda muestra de expresiones 

etnogréficas. lingüísticas, históricas. musicales. literarias. folklóricas 

vascas. En Euzkadi. hasta hace poco, no había Universidades. La 

educación est•ba en manos de la iglesia vasca. Por ello las metas de 

autonomía o independencia constituyen en Euzkad• la base de los procesos 

de identificación dentro de una situación económica v cultural que es cada 

día més precaria. Tienen los vascos la impresión real de vivir bajo un 

rlllgirnen de ocupación. Mientras las presidencias de las alcaldías 

municipales vascas se hallan en completo orden, cuyas oficinas muestran 

la vida familiar y do trabajo de quien las dirige. los edificios v las oficinas 

de los gobiernos civiles de las cuatro provincias son desarreglados. de un 

aspecto transitorio. de ocupación. 

En lo que a Mé•ico concierne. fuentes del Ministerio del Interior de 

Eapeft• 14
, consideran que nuestro país aplica mano blanda frente a la 

presencia de 200 miembros de ETA. 

Cebe resaltar que Espal'ia no tiene acuerdo de cooperación antlterrorista 

con MlllJC:ico. La legislación mexicana es sensible al asilo político. Los 

controles migratorios son vulnerables. 

144 Genov•s Santiago.~-· p.tg 46. 
1' 5 M•nfnez Sanjuana '"En Latrnoaml!rica. 1000 miembros de la ETA; 200 operan en MdxlCo'" en 
~ 867, 14 d11 jlM'MO de 1993. Ml!•ico. 
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Seglln esas mismas fuentes, los miembros de ETA ven a Móxico como un 

paraíso. en el que pueden obtener su residencia legal y donde no se 

encuentran controlados. Desde hace tres af\os - personas vinculadas con 

fa lucha antiterrorista en Espai'la aseguran que el aparato de finanzas de 

ETA tiene su más importante sedo en Móxico, donde es alimentado por los 

•sustanciosos rescatos· de los secuestros y el apoyo económico de un gran 
nllmero de vascos do alto status social. ..... i.e. 

La detención el 29 do marzo de 1 992 de la cúpula de la organización 

armada, que lucha por la indopondencia del pafs vasco, acelero el proceso 

de emigración de activistas hacia países latinoamericanos. Los estudiosos 

antiterroristas opinan que Móxico se ha convertido desde entonces en uno 

de Jos países preferidos por los etarras para refugiarse. Explican que la 

desarticulación de infraestructuras y comando operativos de la ET A en los 

llltirnos 6 meses de 1 992 provocó la llegada al País Vasco Francés de un 

gran nllmero de militantes de ETA. pero ante la coordinación de las policías 

eapal'\ola v francesa en la lucha antiterrorista, la mayoría salió hacia 

América Latina. A estos miembros se unieron viejos activistas relegados en 

las tareas organizativas. 

Las fuentes del Ministerio del Interior consultadas calculan en unos 1.000 

los mJembros de ETA refugiados en Latinoamérica. Actualmente. la rama 

militar de ETA tiene la mayoría de sus miembros en países como República 

Dominicana. Venezuela, Cuba. Panamá, Uruguay, México. Nicaragua, 

Argentina y El Salvador. 

Loa últimos documentos incautados a los miembros de ETA capturados por 

las polleras espal'\ola y francesa revelan que las colonias de etarraa Que 

viven en Latinoamórica so llamadas •delegaciones-. 

En cuanto a refugiados conocidos en México. tenemos que la primera 

dirigente de ETA·Militar que se exilió en México fue Marra Dolores González 

Catararn ·voyes... asesinada posteriormente por miembros de la 

organización. En la actualidad se calcula que alrededor de 1 ,600 personas 

han salido de Espaf\a por su relación con ETA en los últimos trece a~os. 

146~.pag45. 
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Oe ellos. 50 fuoron expulsados por Francia a siete paísos distintos. 60 

están en cárcelos francesas. 35 pormanP.con en Francia. on residencias 

situadas lejos do la frontera con Espar"\a. con la obligación do presentarse 

en la comisaría poriódicamonro. 

La manera práctica v moderna de como ETA cobra el impuesto 

revolucionario es compleja: .... empieza enviando a los industriales vascos 

canas en las que informa de la petición: 'Por la presento. nos dirigimos a 

usted para notificarle Ja decisión de ETA de e-'l:igido ol pago del impuesto 

revolucionario en concepto de cotización obligatoria para el desarrollo de la 

lucha del Movimiento de Liberación nacional Vasco Que nuestra 

organización lidero•. Si el industrial no hace caso. le llega la segunda carta: 

ºNo habiendo usted iniciado en el plazo previsto el pago ... ' La carra insta 

por última vez a pagar. amenaza con tomar represalias v advierte que sera 

el último aviso. Después empiezan las llamadas telefónicas, las 

Intimidaciones v las amenazas a la familia. Asr. la mayor parto de los 

industriales vascos pagó ese impuesto revoluc1onarlo. antes de que la 

policía vasca desarticulara la red etarra. 

Hace poco tiempo. se halló en un barrio popular de Managua una lista de 

unos 1 50 empresarios latinoamericano.s secuestrablos. entre ellos 77 

mexicanos. donde se destacan las características v seguimiento de ellos; v 
que presumiblemente pertenecen a ETA. '" .... Las de los empresarios tienen 

anotaciones sobre rutinas. relaciones con el gobierno, medidas de 

seguridad. gustos. fama. actitudes familiares. comportamiento con sus 

trabajadores. liquidez. edades. parientes actitudes ante la vida. creencias 

religiosas. presencia en los modios de información. empresas. ramos de 

actividad v participación en la Bolsa Mexicana de Valores ... '" 1
47

EJ Jugar 

donde se encontraron dichos documentos pertenecía a Miguel Antonio 

Larios Moreno. exmiembro de la organización vasca ETA. Ello nos da una 

idea de las amplias redes de espionaje e Investigación que tieno Ja 

organización en nuestros dfas. 

147 Galarza aerardo, "'La• listas cnc;ontradas en Managua contienen cratos preciso• di! 77 ir;ne••Canos 
•secuestrable•"' en~ 867. 14 de Junio ero 1993. 
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En conclusión: los factores que han hecho al pueblo vaaco diferente y han 

contribuído a consolidar una conciencia cultural y social, hasta llegar al 

nacionalismo que ahora conocemos son, en primer t~rmino, derivados de la 

•situación aparentemente paradójica. consecuencia del alto ingreso 

perc6pita en Vizcaya y Guipúzcoa, unida al resentimiento de aquellos vascos 

que creen o sienten que est6n manteniendo al resto de la nación. 

Socialmente més progresistas y. a menudo. mucho m6s avanzados 

culturalmente que los naturales de Castilla o de otra región espa,.ola 

cualquiera. los vascos pagan m.tis impuestos de lo que reciben en forma de 

retribución por parte del Gobierno Central. Al igual que Catalut\a, el Pals 

Vasco emplea una gran cantidad de mano de obra inmigrante. lo que sin 

duda le hace ser pieza vital de la estructura económica del Estado 

eapat'\ol"" 1
•• 

Para los trabajadores no nacidos en esa región, el trabajador vasco es 

absolutamente materialista. y a su vez, para los vascos nativos. el 

castellano es perezoso y ap1Uico. Contrariamente a lo que pudiera pensarse. 

los aparatos administrativos. policiacos, jurídicos. est~ manejada por gente 

que no tiene conocimiento de la lengua vasca y que no tiene ninguna 

simpatfa por las aspiraciones culturales de este país. 

Otro factor de importancia para entender las demandas del pueblo vasco. es 

ilustrado por ""las represalias de la posguerra contra su idioma y el hecho de 

llevar a Euzkadi cada vez m6s gente no vasca, que diluye los fundamentos 

lingüísticos y culturales que habían empezado a renacer en las últimas 

dl&cadas. hecho que nos demuestra el porqult el vasco se siente perseguido 

por el solo hecho de serlo. sin ninguna otra razón aparente""'" 

El factor que distingue inmediatamente al vasco es su lengua. el euzkera. y 

este aspecto se halla unido a la acción política de aspiraciones nacionalistas 

que motivan el accionar de ETA. Dichas aspiraciones se ven 

complementadas por la alta conciencia política del pueblo que habita las 

regiones industriales del país vasco. 

••• Pu1aton Paul. ~. pAg 361. 

,_ uustmn. p6g 362. 
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La prohibición de Ja longua vasca apenas establecido el régimen de Franco. 

hizo que la vida püblica v cultural de Euzkadi durante los af\os 40 y 50 

práctlcamento no existiera, o incluso logró que la nueva generación fuera 

Incapaz de aprender esta lengua por miedo a los padres. quienes solo 

utilizaban el espaf\ol, en aras del bienestar de sus hijos v su propia familia. 

La masiva llegada de trabajadores no vascos procedentes de diversas 

reglones eapai\olas que sólo hablaban castellano. unido al fuerte rechazo 

que por la legua vasca existía. trajo como consecuencia el surgimiento de 

las llamadas lkastolas (Vocablo euzkera que significa •1ugar de 

aprendizaje"'). o centros de ensef\anza privada que salía de las normas 

establecldas. Este movimiento a su vez fue apoyado por el clero vasco. 

cuyas acciones ar respecto facilitaron el desarrollo do oso movimiento. Este 

clero vasco muy identificado con el pueblo so podrla catalogar en tre• 

grupos principales: .. el de mayor edad identificado con el franquismo. un 

gran sector de moderados. que permite innovaciones tales como el uso de 

la lengua vaaca en las Iglesia•. v último lugar. un grupo 

extremadamente radicalizado de sacerdotes jóvenes que se ha visto en 

prisión y mantiene activa colaboración con ETA .. uo 
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3. 1 .3 PROGRAMA ADOPTADO POR LA 1 ASAMBLEA DE ETA. 

EUZKADI TA AZICATASUNA 

Euzkadi ta Azkatasuna (ETA) es un movimiento revolucionario vasco de 

liberación nacional. creado en la resistencia patridtic• e independiente de 

todo otro panido. organización u organismo. 

ETA proclama que el pueblo vasco tiene Jos mismo derechos que asisten a 

cualquiera otro pueblo a su autogobierne y afirma que para Ja consecución 

de éste se deber4tin emplear los medios más adecuados que cada 

circunstancia histórica dicte. 

La libertad de Euzkadi no constituye para ETA el interés supremo. sino el 

único medio realista de desarrollo y vigorización de Ja nación vasca en todos 

sus itlmbitos. 

ETA sostiene que ai Euzkadi. con entera libertad. estima como m6s 

conveniente a sus fines y existencia. la cesión de diversos dereChos a 

organismos u organizaciones supranacion•les. así lo har•. 

ETA considera que Euzkadi está integrada por fas regiones históricas de 

Alava. Guipúzcoa, Laburdi. Navarra. Vizcaya y Zuberoa. 

ETA; dentro del marco político. propugna para Euzkadi: El establecimiento 

de un r~imen democrático e inequívocamente representativo. tanto en el 

sentido polftico. como en el aocioeconómico y en el cultural. en orden a 

actualizar. en todo momento. los valores positivos del pueblo va•co. 
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La g•rantí• cierta y efective de loa derechos del hombre: libertad de 

expreaión. libertad de reunión. libertad de sindicación, libertad de pr6ctica de 

cultos y credo• religiosoa, etc. siempre que 6stos no vengan a constituir un 

instrumento, o bien sea destinado a atentar contra la soberanía de Euzkadi, 

a implantar en ella un u~gimen dictatorial ('Sea fascista o comunista) o a 

servir los intereses de grupo o clase (político. religioso, social o económico>. 

vasco o extranjero. Laa extralimitaciones de estos derechos no serán 

ataiadas ni penadas por vía de la censura previa. 

La máxima descentralización en la estructuración de la sociedad política 

vasca, junto con el reconocimiento polltico·administrativo de los organismos 

de orden natural como son el municipio y la región. 

La integración federalista europea siempre que ésta se lleve a efecto a la 

altura de las nacionalidades y manteniendo y actualizando como única 

finalidad, la promoción poUtica. social. económica y cultural del individuo y 

de los pueblos. Rechaza. por lo tanto el europeísmo de interés cuyo objetivo 

se cifra en la supervivencia de posiciones de privilegio y en la continuación 

de diversas formas de opresión de ellas derivadas. 

La supresión progresiva de fronteras estatales en todo el mundo. por 

considerarlas antinaturales y perjudiciales al buen entendimiento y progreso 

económico y culturales de pueblos e individuos. 

La organización de una campaña universal de retorno a la patria de los 

vascos diseminados por el mundo entero. 

La repulsa del racismo y. por tanto. de los principios de superioridad legal de 

unos pueblos o razas sobre otros. No apoya. consecuentemente. la 

segregación o expulsión de los elementos extraños al pals, en tanto éstos 

no se opongan o atenten contra los intereses nacionales de Euzkadi. 

La condenación del militarismo v. por endo, la supresión do ta organización 

militar existente en Euzkadi. 

ETA manifiesta su aconfesionalidad y la propugna para ta Constitución de 

Euzkadi. 
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CAPITULO 4: EL NACIONALISMO EN EUROPA OAIENTAL 

4.1 LAS NACIONALIDADES EN EUROPA ORIENTAL 

Para el completo análisis de Ja situación histórica a la que se enfrentó 

Europa Oriental es necesario conocer muchos elementos de su pasado. con 

el objeto de vislumbrar cual aerá el futuro inmediato de las naciones que en 

esa región se engloban. 

Si bien fa Rusia Zarista ya anunciaba a Ja Unión Soviética como una nación 

fuerte. autoritaria y centralizada. no así los casos de los pequet'\os pafses de 

Europa Central cuya evolución histórica ha sido diferente. Estos países. 

compuestos por poblaciones homogéneas v multinacionafes. repúblicas de 

reciente creación v reinos milenarios. eslavos. latinos. finohungrfos y turcos 

eslavizados muestran r•sgos comunes pero tambi'-n mucha diversidad. 

El primer Estado Ruso fue creado en of siglo IX en torno a fa ciudad de Kiev. 

En el siglo Xfl Kiev fue destruído por ef príncipe mongol Batu. nieto del 

legendario conquistador Gengls Kan. Este formó un nuevo Estado con el 

nombre de ""La Horda de Oro'". con una pobf•ción en •u mayoría ti6rtara que 

durante el siglo XIV se hab{a convertido • la religión musulmana. Durante 

los dos siglos siguiente• uno de los principados rusos. ef de Moscú. junto 

con el apoyo de la iglesia onodoxa se independizó de Jos Kanes tártaros y la 

Horda de Oro se escindió •n tre• k•natos: Kaz.tn. Aatrak.tn v la penfnsula de 

Crimea. El zar de Moscovia llamado lvan el Terrible. conquistó Kaz6n v 
Astrek•n en •f siglo XVI. mientras que loa t•rtaros de Crimea continuar'on 

siendo una potencia durante do• siglos m•s. ayudados por el Imperio 

Otomano. A finales del siglo XVUI Crimea se anexionó a Rusia. La esencia 

de la expansión del E•tado Ruso hacia el oriente siempre tuvo como base el 

conflicto entre las culture• muaulmana v cristiana. 



Capitulo 4 El Nacionalls""o en Europa Oriental 

201 

LA FEDERACION RUSA 

Fuente: Ant•I Edlth .. Crónlc• de un• D••lntegr•cfón .. Fecultad de Ciencia• 
Polfdc•• y Socl•I••· UNAM. 1994. P•v 211. 
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El gobierno lmperlel ruso estaba estructurado bajo el principio de la 

autocracia. v su administración, considerada como progresista para su 

época. era fuertemente centralizada. El zar ruso. además de ser el jefe 

máximo del imperio, ora el defensor de la iglesia ortodoxa. Por eso los 

t6rtaros del Valga fueron víctimas do la persecución cristiana hasta finales 

dol siglo XVIII, cuando la zarina Catalina 11 fundó la Administración 

Eclesiástica Musulmana con sede en OrentJurgo. Sin embargo. fueron muy 

comunes las conversiones forzosas do los musulmanes a la iglesia 

ortodoxa. mientras que la conversión de cristianos ortodoxos a otras 

religiones era castigada por la ley. 

La Iglesia ortodoxa fue intolerante con otras religiones. Su principal 

enemigo fue el catolicismo do Lituania. Los protestantes de las regiones 

bálticas fueron masivamente convertidos y reprimidas algunas iglesias de 
carácter ortodO)(O pero separadas de la rusa. como los casos de Georgia y 

Armenia. 

El caso de Trascaucasia. la patria del pueblo georgiano, fue muy diferente. 

De religión cristiane desde el siglo IV. con una cultura y un Idioma 

completamente distintos a los de sus vecinos, fue conquistada en el siglo 

VIII por 6rabes musulmanes, y luego por turcos pertenecientes a la rama 

chiíta del Islam. conocidos con el nombre de azerrs. Georgia recibió por 

mucho tiempo protección de Rusia, hasta que en 1 801. por petición propia 

el reino principal de Georgia fue anexionado; los otros principados 

georgiano•. en cemblo • tuvieron que ser conqulat•dos por los ejércitos 

rusos. Eate división histórica entre los territorios de Georgia, que incluso 

dura hasta hoy en día. ha dado origen a conflictos sangriento• v a un 

desacuerdo total aobre cuestiones de autonomía. 

Al sur de estos pueblos se encuentra la patria de los armenios, pueblo 

cristi•no, con hl•toria mas antigua que le de Georgia. A finales del siglo 

XVI. Arrnenl• fue repartida entre el imperio otomano y Persia. Our•nte el 

alglo XVIII, corno consecuencia de las diversas guerras que sostuvo Rusia 

contra Peral•. 6sta últlrna cedió la mitad de AzerbaidjAn v tuvo que 

entregar t•mbl•n la parte que le correspondía a Armenia. 
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Pot- Siberi• ae e>Ctendf•n l•• enormes eatep•• de loa Kirguizrs. pastorea 
nómadas que h•bitaban lo que se conoce hoy en dí• como Kazajst6n. 

Estado que gradu•lrnente se encontró bajo el domtnio ru•o durante los 
siglos XIX y XX. Incluso prevalece todavfa la organización tribal. 

En la zonm conocid9 como T\M"queat6n. vivtan puebloa aedentarios con una 

civiltz.ci6n agrico&. y cuhure muy mntirgua9. Eat9 región habla formado 

p8rte del imperio medievel de GW'1Qi• Ken y desarrolló una cultura urbana. 

cierrtffica y ertlatk:a muy imponente ., aua tiempos. Le pobfación de 

Tur1t~6n. _.. en au "'8yoria de origen turco. 

Lenin pensaba que la nacionelidad ... iguef que la religión era el producto de 

una cierta etmpe .,, el desarrollo de la sociedad, y que pof' lo tanto 

desap9recerfa con •- forrneciones aoci.... mAa avanzadas. Para «!ti. 
con~os cCMftO nmci6n. necionaliarno y Eataclo independiente eran 

c.tegDt"f- vinculadas exctuaivern9nte con el capitalierno y lea claaes 

tJur......-. En 1917. cuenda lAnin .. ILMnió 1111 poder. el imperio ruao se 

9"COfttr.._ .., v... de deeinteereci6n • e-.... de loa movimientos 

nacionmles. provocedos por ... raeionea rna. confltctiv- en .. sur y el 
occidente: UctWnia. Trmnac8UCaaie y loa territorios tart•roe. En un principio. 

ni loa .,..,_,io• ni loa georgienoa de Tr...,.ceuceeia deeeeban a91»erarae de 
f'uaim: P9f'O _.., lo9 turcos ezerfa QUi9nes tenlen tend~la• claramente -·-· 
Si bien L..-. ..saibe d~o a r~ au polltica de eutodeterminación. 

loa econt~ de ttn.le9 de .. Primer• Guerra MuncHel dieron un giro 

de 1 SO gredoe a le •ituación. El trat8do de ar .. t-Utovsk ele 1 91 B significó 
p_.a Fluaia la p6rdida dlt varios territorios front..-izoa: se cedió parte de la 

Tr.,,.cauc-ia a Turqufa. aliado de Alefnenia _, le guerre. Con ello las 

•utorictecle9 loceles proclatnaron - al\o la República General 
T~ l~e. constituida por georgianos. armenios y 

az ...... Eate r911ública no duró ni un mea debido • los deaacuerdos históricos 

y 1.. diferencie• cuhur .... que la acebaron. En su lugar surgieron tres 

pef-: GM:Jrgia. que quedó b.;o I• protección de Alemania; Armenia. bejo le 

tut ... de la. turcos. y Az..ta.id;6n. con infl...-,,ciae bolcheviques debido a la 

pobleci6n errnenia y ruaa. cayó en m.nos turcas. P.ra fin- de 1919 Lenin 

no t9'1• control de la r .. i6n de Tr8n8Ceuc.sia. 
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Para Jos ar'\os de 1921 v 1 922 Moscú quedó como fa fuente única de 

autoridad. La cuestión de la autonomla se garantizaba en cada caso por una 

decisión unilateral de la autoridad central. sin la consulta de los poderes 

locales. Durante este tiempo pudieron sobrevivir las tres repúblicas 

transcaucásicas y recibieron de tacto, el reconocimiento de las potencias 

occidentales. Sin embargo ninguna de las tres logró su completa 

independencia, debido a los intereses en juego durante la revolución Turca. 

Durante los años 1 920 v 1 921 las tres repúblicas fueron ocupadas por el 

ejército rojo. La ocupación militar de Armenia trajo consigo una insurrección 

armada de masas en 1921 que fue brutalmente reprimida. En Georgia el 

levantamiento de campesinos de 1 924 corrió con esa misma suer-te. En 

Turquestán. aún continuaba fa resistencia musulmana en forma de guerrilla. 

Dicho movimiento tuvo el nombre de Basmachi. Finalmente Tashkent fue 

capturada v de la misma forma los protectorados de Jiva v Bujara. Estos 

territorios se convirtieron en Repúblicas populares sovit!tticas v se vieron 

obligadas a firmar tratados desfavorables con el gobierno soviético. Para 

1 924 fueron absueltos v subdivididos con el objetivo de destruir el 

sentimiento de una cultura musulmana común. 

repúblicas autónomas: Uzbekist4'n. Turkmenia, 

Tadjikist.atn. 

En su lugar nacieron 5 

Kazajst4'n, Kirguizia y 

La polftica que et gobierno sovi6tico siguió para atender el problema de las 

nacionalidades fue variante a lo largo de los ai"ios. Entre lo ai\os de 1921 y 

1 928. una vez que fue conformada la URSS, la polftica de NEP desvió la 

atención de los problemas étnicos. Durante los ai"ios de la colectivización 

( 1928-1933) se dieron muchos conflictos de índole cultural. La gran purga 

de Jos6 Stalin (1 936 a 1 938) castigó a las nacionalidades, pues terminó de 

tajo con miles de dirigentes comunistas que no eran de ascendencia rusa. 

Entre los ai"ios de 1 939 y 1 940 fueron anexionadas con lujo de violencia 

las repúblicas def Báltico, absorbiendo así a casi 20 millones de personas. 

conforme a fa cl~usula del tratado de no agresión entre Stalin v Hitler. Para 

1940 se anexa Besarabia. que penenecía antes a Rumania. v Bukovina. 

poblada en su mayoría por ucranios. 
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La entrada a la Segunda Guerra Mundial. en junio de 1 941. originó que una 

gran mayoría de ciudadanos no rusos mostrara descontento contra el 

gobierno soviético y la respuesto de Stalin fue exiliar de sus hogares patrios 

a naciones enteras y ubicarlas en Siberia y Asia Central. Las víctimas de 

este reacomodo fueron 400 mil alemanes del Valga. viviendo allí desde 

mediados dal siglo XV. los t6rtaros de Crimea, los kamulkos del Caspio y 

cuatro nacionalidades pequef\as del Caúcaso. Estos grupos sumaban un 

millón y medio de personas. Muchos de ellos murieron en el traslado de 

vagones para ganado. Las deportaciones masivas de 1 944 fueron 

just1f1cados por Stalin bajo la idea de que estos pueblos no habían mostrado 

suficiente apoyo a la guerra aovi6tica y que algunos individuos. inclus9. 

habían apoyado al avece del ej6rcito alemán. apoyo que nunca pudo ser 

demostrado. Lo cierto es que se trataba de pueblos que estaban en contra 

de la asimilación forzosa. y que veían en la guerra una oportunidad para su 

separación de la Unión. Como se recordará. despu6s de la guerra. la URSS 

se ane•ó Rutenia .. la cual h•bla formado parte de Hungría .. la mitad de Prusia 

Oriental. y adem411s los territorios del lejano oriente. Las ane•iones anteriores 

a 1 939·1940 fueron reafirmadas. 

Para 1989 en la URSS los conflictos interétnicos ocuparon un lugar 

preponderante entre los peligros que acechaban el país. En opinión de 

Gorbachov. no se debía recurrir a los errores y represión del pasado. Sin 

embargo. la represión tomada en Tibilisi, que tomó tintes estaliniataa. no 

dejaban alguna duda •I reapecto de I• linea dura que ae tomaría con el fin de 

detener las manifestaciones nacionalistas de abril de 1 989. Era de 

destacarse tambi6n que sólo los militares y su fuerza eran capaces de 

mantener el orden en Abjazia, en la frontera kirguizl-tadjika, en Fergana y en 

Nagomo-Karabaj. Lo cierto es que loa conflicto• n•cionalea contribuyeron a 

su vez a hacer crecer el nacionalismo ruso .. lo que a su vez hacía crecer el 

antirrusismo.. eJCistente entre las repúblicas desde aftas anteriores. Los 

conflictos 4itnicoa y nacion•liat•s que tuvieron puerta •biena durante el 

rt!gimen de Gorbechov. tenf•n formas diversas, aunado al resentimiento 

hiat.órico ponl•n en claro grand•• problem•ttcaa sociales. económicas y 

ecológicas de gran diveraldad. Es por esta diversid•d que ea necesario hacer 

un an61isis por sep•r•do. 
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Los pafses de Europa del Este que ahora reivindican su accidentalidad han 

sostenido en algún momento de su existencia batallas con los grandes 

imperios provenientes de oriente. Ejemplo de ello es la dominación turca de 

Bulgaria. Yugoslavia o Hungrla, y su lucha contra el Imperio Otomano. "Las 

dificultades de organizarse y consolidarse en Estados Independientes. 

asimismo han sido constantes en la historia de loa pueblos de la región. 

cuyo territorio servfa frecuentemente como campo de batalla entre ros 

imperios en turno ... las participaciones. las ocupaciones y los distintos 

imperialismos han impedido que estos pueblos se conviertan en Estados v 
Naciones a la vez. Cuando se daban fas condiciones de liberación de los 

pueblos contra el opresor externo, generalmente eeta no iba acompafiada 

por una democratización. En estas circunstancias surgió una panicular 

nacionalismo antidemocnHico, característico de la región. 1
'

1 

La evolución social del este v centro de Europa se ha diferenciado de la 

occidental. Mientras que con I•• conquiatas de ultr•mar los países europeos 

de la costa Atl6ntica comenzaron la acumulación de capital v el desarrollo 

manufacturero. sus vecinos del Este apenas llegaban a un periodo conocido 

como '"segunda servidumbre'". Dicho proceso dio como resultado a países 

b~sicamente agrfcolas. de e•tructura feudal. con una sociedad de fuertes 

desigualdades. que trajo como con•ecuencia regfmenes conservadores 

donde el patriarcalismo v la tradición. v no laa leve• era fo que normaba la 

suene de la población. L8 sociedad burguesa •• formó tardfa v 
contradictoriamente. por lo que I•• tendencias liberales fueron dttbilea y el 

parlamento como Institución se conocía en teorfa, pero no se llevaba a la 

pr•ctica. con excepción de Ctiecoslovaquia. 

Loa pafses que integraron el bloque sovitlitico muestran grandes 

desigualdades en cuando economfa. sociedad v polftica se refiere. Existra 

una fuerte heterogeneidad. pero lo cierto es que lo• intentos de integración 

v federalismo entre est•• nacionee amenazadas por fas grandes potencias. 

en 1848-49 v luego en 1918-19. despl.Hta de algunos logros modestos. han 

sido fruatradoa. 

m Mora 11D1awo11 Enrique -~ de C#ntMo .,¡ EUf'GPa daf Ea1e· .,¡ Aeylega de Retw;;¡iipn• 
raaeme•.-. No •••• 5-p ........ Dk:611rnbte da 1990. p .. 117. 
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COMO FUE FORMADA LA UNION SOVIETICA 

.._u••"-, __ ,.__ 

Fuente: The New York Time•. 27 de Agoato de .,991. p6g A-1 
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El entendimiento con los paises vecinos se vio dificultado por la existencia 

de varios grupos nacionales. desperdigados y dominados por los impedos 

multinacionales (Turqufa. la Monarqufa Habsburgo Húngara. Rusia). Cuando 

se disolvieron estos imperios. las tentativas de reorganización no ofrecieron 

a los pequer"'ioa países arreglos satisfactorios v definitivos, porqua al querer 

unir a todos los nacionales en un solo Estado. se absorbían territorios 

poblados por étnias mezcladas que fomentaban aún m-'s los problemas 

entre los diferentes Estados. 

los procesos de cambio trajeron consigo que las viejas heridas se 

reabrieran. Ejemplo de ello eran los húngaros en Transilvania, Jos turcos en 

Bufgaria. fos Eslovacos en fa antigua Checoslovaquia v los multiples 

conflictos en Yugoslavia. 

El problema nacional europeo no es nuevo. La paz impuesta de Paris que se 

concibió como castigo a Alemania. al Imperio Austro-Húngaro v al 

Otomano. trajo consigo el germen de la Segunda Guerra Mundial v dejó 

problemas no resueltos hasta nuestros d(as. 

Los Estados beneficiados por loa acuerdos impuestos nacieron viciados. Por 

ejemplo. Francia promovió la formación de naciones heterogc!neas formadas 

por una gran variedad de minorías de los pa(ses vencidos. 

Esta polftica provocó tambi6n el surgimiento de un ultranacionalismo en las 

naciones afectadas. que sirvió para cuestionar las fronteras de la pos 

primera Guerra Mundial. Algunos ejemplos v escisiones hechas en Jos 

acuerdo• de la primera Guerra Mundial fueron: 

Bulgaria. que combatió al lado de Alemania v el imperio Austro húngaro, 

perdió el Oobruja en beneficio de Rumania por el Tratado de Neuilly de 

1919. RecotKó dicho territorio en 1941. por sus nexos con Hitler. En ese 

at\o recibió Macedonia v Tracia despu6s de derrotar a Yugoslavia v a Grecia. 
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El Tratado de Trianón divido a Hungría en beneficio do Rumania. 

Checoslovaquia v Yugoslavia. Con la ocupación de Checoslovaquia por los 

alemanes. Hungría recuperó los territorios de población magiar que había 

cedido en 1920. Durante la segunda Guerra Mundial gracias a su alianza al 

reich. recibe de Rumania la mayor parte de Transilvania y anexa el noreste 

de Yugoslavia. 

Por el tratado de Versalles se afecta además a Alemania. La existencia de 

millones de alemanes en Europa sirvió de elemento aglutinador para 

corrientes pangermanas y eje central de la propaganda nazi. 
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Las minorías on Europa Oriental (1919-1939) 

Cifras en Millonos 

POBLACJON TOTAL MINORIAS 
CHECOSLOVAQUIA 14.7 Eslovacos; 3.0 

Alemanes: 3.2 
Húngaros: 0.7 
Rutenos: 0.4 
Polacos: 0.07 

ESTONIA 1.7 

HUNGRIA 8.7 
LETONIA 2.0 
LITUANIA 2.5 
POLONIA 32.0 

RUMANIA 18.8 

YUGOSLAVIA 14.0 

CROACIA 4.5 
ESLOVENIA 1.0 

Alemanes: 0.01 
Rusos: 0.17 
Alemanes: 0.5 
Alemanes: 0.06 
Alemanes: 0.10 
Alemanes: 0.8 
Soviéticos: 6.0 
Judíos: 3.0 
Alemanes: O. 75 
Húngaros: 1.5 
Judíos: 0.7 
Soviéticos: 1.0 
Búlaaros: 0.36 
Alemanes:0.5 
Serbios: S.S. 
Macedonios: 0.6 
Húngaros:0.5 
Albaneses: 0.5 
Turcos:0.7 
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• Fuente: Zeraoui Zidanc. ·Las nacionalidades en Europa Oriental v la 

URSS". en Revista de Relacignes lnternacigna!es # 49. pág. 124 

En términos globales tenemos que las minarlas nacionales localizadas fuera 

de sus Estados de origen se encontraban de Ja siguiente manera: 
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Las Minorías en Europa Oriental ( 1919·1 939) localizadas fuera de sus 

Estados Nacionales 

A: Eslovaco• B: Alemanes C:Húngaros 
F: Rusos G: Sovhhicos H: .Judfos 
K:Macedontos L: Albaneses M: Turcos 

O: Ruteno• 
1: Búlgaros 

E: Polacos 
.J: Serbios 
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La fuerza de convocación de la propaganda nazi. basada la 

recomposición de la unidad de la nación alemana. se debió como lo 

muestran los cuadros. a los 6 millones que se encontraban fuera de las 

fronteras. Para la Unión Soviética. a raíz de la Revolución Rusa se inicia un 

nuevo sistema político. con un territorio amputado de Polonia. de Estonia. 

Lituania, Letonia y de la Besarabia. Checoslovaquia. Rumania. Polonia y 

Yugoslavia resurgen a la vida nacional. 

La Checoslovaquia que nace en 191 8 es creada a expensas del Imperio 

Austríaco (Bohemia y Moravia Silesia). de Hungría Eslovaquia. Sin embargo 

el problema latente lo eran las minorías: Jos magiares en Eslovaquia, los 

alemanes en Bohemia y Moravia. Dichas minorías se niegan a colaborar con 

el gobierno checoslovaco, hasta la descomposición del país en 1939. 

Rumania. después de lograr su independencia en 1 879 crece a expensas de 

la Dobruja de Bulgaria (1913). la Bucovina. Besarabia, Transilvania y parte 

del Banato. Pero en 1 939 debido al acuerdo germano soviético. debe 

regresar todos los territorios a la URSS, Bulgaria y Hungría. 
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Polonia. resurge en 1918. después de desaparecer en 1794. aunque con un 

territorio menor. porque no recupera Lituania. ni Danzing. pero recibe la 

parte mlts rica de la Alta Silesia. v el curso bajo del Vístula. que le da 

acceso al mar B•ltico. 

Yugoslavia fue un gran mosaico tttnico: Integrada por serbios. alemanes. 

húngaros. albaneses. turcos V macedonios impiden la estabilidad interna del 

P•ís. 

Los resultado• generado• pos le Paz de París fueron un detonante para el 

surgimiento de le Segund• Guerr• Mundial. Al final de tista. la Unión 

Soviética nace como la gran potencie de Europa Oriental. desplazando sus 

fronter•• occidentales • expensas de sus futuros aliados. Prusia. Silesia 

Orientales. los C•rp•tos (Checoalov•quia) y Beaer•bia (Rumania) son 

incorporedoa nuev•mente • territorio aovi.&tico. edem•• de Estonia. Lituania 

y Letonie. En el Oriente. recupera Sajalin y se enexa les Islas Kuriles del Sur. 

Dicha modificación territoriel hace que Polonia absorba laa regiones 

alemanas hasta I• línea Order-Neisse. Rumania pierde la Beaarabia. que se 
conviene en Motdevie. L• cueetión alemana se ve solucionada en Hungr(a 

como en Checoslovaquia. por la expulsión magna realizada al final de la 

guerra. pero renace en Polonia. 

•La Segunda Guerra Mundial modificó los elementos del conflicto .ttnico sin 

solucionarlos. La presencia soviética y la prioridad dada a la seguridad del 

bloque no permiten el planteamiento de la cuestión nacional hasta el t.&rmíno 

de Ja guerre frfa••n 

% Zet•ui Zidane. '"L•cuestión N~lon•I en EuroP• del E11te v la URSS'", en Aoyiua de Rp!adgoes 
lottroacjon•ln 11 49, S.ptlembte-Dlciembre de 1990, CRI. FCPS, UNAM. p6g. 125. 
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LOS PUEBLOS DE LA URSS 

""""'"""- l7E_.._ 

2 c.. ......... •T•n••-..WCn...,. .. 11 t.:&bard1"'"" 'º"""""'""' llY&k"'-

'~- '>At>1a.r·- 21Kaz...1- llC~ JIM~ ]9 C1wkct... 
.a1 ....... _ llOwtt ... ll Turu.-..1.,. 14 K.olrnulr. ... 32Chuvut.. ..o..:.--1r. .. 
,11 ... 1 ....... - 16 AJ.rJan .... 24U~b .... - ll D•.-.n•• JJ i.t.n. .. ........ 

17Gcoo-c••,,,.,.. ::ST•dJ• .. .,. l1 Kar•li<•lp ... - ]4~ .flDur)o•-
,. Arnwft1<>'0 ::t. t-:•rsu•.<•• :!7 AJ......,_.. cM V~s• 3S~)'M....._, <IJTu-• 

Fuente: Antal Edith. Crónica de una desintegración. Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. UNAM. 1994. pág 87. 
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Durante el periodo de entreguerras. la amenaza alemana an occidente y la 

soviética on oriento. consolidó la unión nacional de los frágiles Estados 

recién creados {Checoslovaquia, Polonia, etc.). 

Después do la Segunda Guerra Mundial. el surgimiento de bloques de poder 

cambió el mapa europeo oriental bajo el duro control de las superpotencias 

impidiendo una solución justa al problema nacional del continente. ""Las dos 

paces mal logradas que partieron del principio del castigo territorial a los 

pafses vencidos. reforzaron Jos sentimientos nacionalisTas v plantearon las 

bases del doaequilibrio actual. 

Las tentativas de absorvencia de las minorías C!§tnicas agudizó aun m6s los 

conflictos nacionales""'" Ni Polonia pudo asimilar a sus ciudadanos alemanes 

ni los turcos de Bulgaria perdieron sus valores islámicos. ni los húngaros de 

Rumania aceptaron fas pol/ticas de asimilación forzada de Ceaucescu. 

Lo que nos dice que el sistema socialista implantado despull!s de la Segunda 

Guerra Mundial no fue Ja expresión de la voluntad del pueblo. ni de sus 

J(deres políticos. si no fue una imposición de fa Unión Soviética en su papel 

de ganador de la guerra. Sin embargo. ello no quiere decir que las ideas 

socialistas v comunistas fueran ajenas a Jos pafses de la región. sólo que no 

eran las dominantes. ni contaban con la aprobación de sus habitantes. Pero 

a partir de 1945 y bajo la dirección soviética. se instaló un modelo 

socialista ajeno a las realidades nacionales. 

Después do la revolución rusa de octubre, el surgimiento de los nuevos 

Estados socialistas se basó en la teor{a en Jos principios de la federación. 

pero en realidad correspondieron a tos lineamientos de la formación de 

unidades polltico étnicas. 

1 lll.idmn. P•g 123. 
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El poder soviético facilitó ta construcción de las naciones gracias a fa nodón 

que Lenin tenía sobre fa autodeterminación de fos pueblos. que .. consólidaba 

ra cohesión 6tnica nacional insertándola en un colosal sistema de 

administración pseudo feudal ... este sistema era el único en el mundo 

basado en la unidad territorial v en la etnícidad. los nacionalismos 

territoriales y c§tnicos no contaban con expresión polttica propia ... este 

proceso do consolídacíón étnica confluyó con otro fenómeno 

aparentemente contradictorio. el de la modernización forzad.a. Que 

transformaba a las sociedades agrfcolas en urbanas e industriaHzadas ... en 

sus discursos nacíonalistas Jos nuevos movimientos acusan a fos rusós de 

destruir sus naciones. y hablan de las represiones sociales. de la rusificación 

forzada. de 111 destrucción de sus aldeas y de la naturaleza ... todos estos 

fenómenos eran consecuencia más de la modernización tipo sovi~tica que 
de ta opresión de un imperio .... ,,.. 

El caso de Georgia no es algo f.tcil de entender. Esta nación fue incorporada 

al imperio ruso a principios del siglo pasado. como consecuencia de fas 

guerras ruso turcas. Oespu6s de fa dewcomposición del imperio zarista. 

Georgia estuvo dirigida por los mencheviqut!!ts. que gozaban del apoyo de la 

mavorfa de la población. As(. junto con Armenja y Azerbaidjan vivió una 

cona e•periencia de autonomía. m.ts tarde se independizó como Aepúbtica 

Transcauc~sica v en 1 91 8 consiguió su independencia. la cual mantuvo por 

dos at1os v medio. 

Para el ai'\o de 1972 llega Shevardnadze a ocupar el puesto de primer 

secretario del partido en Georgia. La misión de este era acabar con la 

corrupción económica v polftica~ contener las eJCpresione:s nacionalistas v 
promover una nueva eHte poUrica que fuert1 capaz do encarnar la polftica del 

partido comunista. Durante su campai'\a anticorrupcidn se eliminó la mafia 

focal nacionalista v las tendencias capitalistas de la economfa georgiana. 

Debido a fa intensidad v difusión ele estas medidas. la población de Georgia 

perdió el elevado nivel de vida que gozaba con respecto a las demás 

naciones conformantes de la UASS. 

U• Ant•I Edif. CcOnlG• da une Deelnr-arecton F~ulr.d de Cienci•• Polllic•• y Socl•le•. UNA.M, 
1994. plig t49. 
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LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Fuente: le Monde Dlplometlque. 22 de Octubre de 1991. p6g. 5. 
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Las medidas radicales de Shevardnadze levantaron un amplio descontento y 

esta fue fa causa de que la mayorta de Jos Georgianos lo consideraran como 

el dictador de Georgia. Para 1978. el movimiento nacionalista georgiano 

había logrado que el idioma georgiano se convirtiera en idioma oficial. 

Destacó en el movimiento nacionalista Zviad Gamsajurdia. cuyas principales 

demandas fueron nacionalistas y culturales, como la defensa de los 

monumentos históricos. del idioma. la enseñanza de la historia local y Ja 

difusión de Ja literatura de la nación georgiana. 

El stalinismo se caracterizó por el uso totalitario del poder y por Ja 

intromisión en los asuntos internos do las naciones de Europa Oriental. Se 

actuaba en nombre del PCUS y so creía tener el derecho de inmiscuirse en 

/as decisiones de los partidos comunistas. Stalin consideraba que el camino 

hacia el ~ocialismo que recorría la URSS era el camino universal y obligatorio 

para todos. Surge un parteaguas a la muerte de Stalin. La UASS pretende 

optar por un supuesto trato de igualdad para con Jos paises de la periferia. 

Sin embargo. justificó sus intervenciones (como el caso de Checoslovaquia) 

con tesis imperialistas como el caso del tratado de Bratislavia (5 países 

fueron los firmantes: UASS. ADA. HUNGAIA. POLONIA. y BULGARIA). 

firmado en 1968. en el cual se estipulaba que los afiados socialistas tenfan 

el derecho de intervenir siempre que juzgaran que la situación de un país 

hermano era inaceptable para sus intereses. 

Debido a las resistencias internas. el partido comunista local, tornó para si el 

monopolio del poder y liquidó poco a poco fas tendencias opuestas. Los 

crímenes de Stalin y las sangrientas represiones a los movimientos europeos 

populares de los años SO's son característicos de Ja época 

El caso yugoslavo nos remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. 

cuando el partido comunista al mando de Josiph Broz Tito, dirige la 

insurrección para el levantamiento en contra de los alemanes nazis y triunfa 

ante Ja total indiferencia de Stalin. Se presenta un alto grado de avance del 

partido comunista yugoslavo. Sin embargo el Kremlin insistfa en frenar el 

impetuoso impulso revolucionario de la sociedad yugoslava. Stalin pedfa a 

Tito "moderación" mientras aseguraba a los aliados que no habrfa 

socialismo ni en Yugoslavia ni en Grecia, donde los guerrilleros comunistas 

habfan sido abandonados a su suerte (Yalta l 945). 
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Para 1 94 7 Stalin pone en marcha toda una serie de represalias contra el 

gobierno yugoslavo: 

• Oeaahucia el convenio de colaboración y de comercio 

• Retira asesores militares y civiles 

• Desest•bilización del r4'gimen 

L9 eutonoml• de Yugoslavia era incompatible con loa intereses vitales de la 

URSS. Para aeptiembt'• de 1937 •• funda el Kominform (oficina de 

información de loa partidos comunistas) y cuyo objetivo era lograr una paz 

duradera y la total defen- del campo aocialiata. 

El Kominform lanzó al mundo la excomunión del titofsmo. como una nueva 

hefeiía al servicio del imperialismo. Ello trajo como consecuencia una ruptura 

definitiva que •• caracterizó por un bloqueo económico. hostigamiento 
diplom•tico~ conflictos front•izoa y c•mpal\•• dit..-netori••· 

Poloni• y Hungrl• •on producto de un• hietori• que comienz• con el rep•rto 

de Y•lt•. A. p•nir de I• muerte de Stalin ae inici• un proc .. o llam•do 

de•estalinizedor. carecterizedo por movimiento• democratizadores iniciados 

en un primer momento por partido• polfticoa y posteriormente culminado 

por el pueblo en general. Se trat•ba de movimientos prepositivos que 

esteban en contra de loa bajos •alerios. elevad•• normas. autoritarismo en 

las retacionea laborales. Loa campesinos se oponían a ser forzados a llevar 

une colectivizeción sin ningún beneficio propio. Los intelectuales estaban en 

contra de la opresión cultural. y a favor de elecciones libres con voto 

secreto. Propugnaban por la dimisión del gobierno prosovi6tico. 

No se intentaba cambiar del rt&gimen socialista al capitalista. sólo se quería 

llegar a un verdadero socialismo, un socialismo libre. democrático. 

En el año de 1956. dentro de Polonia existe una total agitación obrera 

reclamando pan. elecciones libres y evacuación de las tropas soviéticas 

estacionadas en ese país. Bajo el mando del dirigente del Partido Obrero 

Unificado Polaco, llamado Gomulka. Su principal bandera: seguir la vía más 

favorable a los intereses del país. Sus principales propósítos eran la 

descolectivización de la tierra. libertad religiosa y cultural. 
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Lo anterior en el entendido de que no se modificarran las estructuras 

polfticos fundamentales del régimen y sin manifestar sentimientos 

antisoviéticos. Por ello le renuncia soviética a la intervención armada. 

En Hungría, ol 23 do octubre de 1 956 se inicia la resurrección hUngara, bajo 

el mando de un reformista y antiestalinista llamado lmre Nagy. Este 

movimiento tiene influencia directa con el polaco. El grupo político que 

encabeza Nagy es conocido como ·círculo PetOfi•. Este adopta un 

programa de 1 O puntos básicos en los cuales se exige que las tropas 

soviéticas evacuen Hungría. elecciones generales con concurrencia de varios 

partidos, además de manifestaciones de apoyo a Polonia, que 

caracterizaron por ser movimientos políticos no violentos. 

La intromisión de la policía secreta que disparó contra los manifestantes fue 

ta gota que derramó el vaso: se inicia la revuelta. hay huelga general v 

enfrentamientos directos con las tropas sovi•ticas instaladas en el país. Para 

el 30 de octubre, la URSS emite una declaración en la que señala que .. las 

relaciones mutuas entre las naciones socialistas sólo pueden establecerse 

sobre la base de la plena igualdad de derechos, el respeto recrproco de la 

integridad territorial. de la soberanía estatal, de la independencia y de la no 

intervención en los asuntos internos"" 

Mientras tanto, los dirigentes comunistas húngaros deciden abolir el sistema 

de partido único v hacer una coalición de partidos. La reacción del Kremlin 

es inmediata; pisoteando la solemne declaración hecha días antes. reprime 

brutalmente al pueblo húngaro. Los dirigentes del movimiento son 

torturados y fusilados en 1 958. ¿ Ou4' era lo que deseaban los obreros, 

estudiantes e intelectuales? No se batían para instalar capitalistas en sus 

fábricas, sino para instaurar una democracia poHtica, que hiciera real la 

posesión de las fábricas por los trabajadores. Luchaban por una elección 

libre de sus gobernantes. deseaban soberanía nacional para lograr una 

democracia política y social. 

En Checoslovaquia, el 5 de enero de 1 968 se inicia el proceso polltico 

interrumpido brutalmente en la noche del 20 al 2 1 de agosto del mismo 

ai\o, por la invasión de los ejércitos del Pacto de Varsovia lURRS, ROA. 

HUNGRIA, BULGARIA. POLONIA) conocido como .. La Primavera de Praga"". 
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Bajo el mando de Afexander Oubcek •• da una •P•rente democratización del 

pafs. Loa primero• c•mbtos aon: la información no manipulada v libertad de 

expresión todos los •mbitos. Todo ello mediante una polltica 

antieat•linista. Se d• tambi~n una depuración en el ejército y el gobierno; y 

un cierto pluralismo polllico restringido. Surge el Club 231. que agrupa a 

exconden•dos polfticos y que propone ayudar a la reh•bilitación de los 

condenados injustamente. defender los derechos ciudadanos y oponerse a 

loa abusos d., poder. Todo ello con el fin de dar al aocialismo una cara 

humane. Mientra• •• iben de-rrollando estas reformas democr6ticas. la 
URSS ejercfa mayor presión. El espectro del ai\o de 1956. toma cuerpo de 

nuevo. Loa dictadores temen el contagio a tas dem•• naciones. 

Checoslovaquia se prepara para organizar un congreso extraordinario del 

panido. pero se ve oblig•do a frenar la democratización debido al peligro de 

te int..-vención arm8da. 

Les medid•• edoptmd•• por Oubcek. no podfan representar ninguna g11rantí11 

para Moscú. ante el hecho determinante de que la inmensa mavoría del 

pueblo v la clase obrera checoslovaca estaba resuelta a proseguir con la 

democratización. Sólo la fuerza podía impedirlo. La efección del momento 

parece haber estado determinada por la proximidad del Congreso 

Extraordinario del partido comunista checoslovaco (9 de septiembre). 

Sin embargo Oubcek se deja intimidar v restringe poco a poco estos 

cambios. Pese a ello. el pueblo esU1 descontrolado y se opone a esta 

polltica. Para loa últimos dfas de abril. el puebJo se volcó a las calles para 

demostrar públicamente su repulsión a la URSS y a sus tropas instaladas. El 

20 y 21 de agosto este movimiento es reprimido de manera brutal por- las 

tropas del Pacto de Var-sovia. La intervención armada soviética se trata de 

justificar con el pretexto del Incendio de la línea aér-ea Aeroflot pr-ovocado 

por los rebeldes. 

En Rumania. el país de mayor atraso. el autoritarismo de Ceausescu se 

combina con importantes avances materiales. y con un gran manejo de los 

sentimientos nacionalistas y antirusos del pueblo. bajo Ja demagógica 

promesa del glorioso futuro de ta nación. Se utiliza por décadas el terror 

para detener a la población empobrecida y acabada espiritualmente. 
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Estos suce•os no eran sino el principio del •ootamiento interno del modelo 

socialista. problema aunado a las coyuntura• desfavorables provocadas por 

la crisis mundial. A p•rtir de los 70•s se d• un fenómeno do paralización 

económica. atraso tecnológico. falta de recurso• y un grave endeudamiento 

externo. Los intentos de reformas económicas para la modernización del 

aparato productivo no tienen 6xito porque chocan con el rígido sistema 

potrtico centralizado y su irretormabilidad. •e1 supuesto de los llamados 

socialismos reales. según el cual to que •• pierde en privarse de la libertad 

de expresión. de viajar. de participar en la vida política. de pensar distinto. 

iba a ser compensado en et nivet material. ••decir. vivir mejor. queda ceda 

v•z m•• l•joa d• la r-lidecl 00

"' 

Los peí••• europeos del este •• den cuente que entre eUos y lo• parses del 

oeste existfa un gran abi•mo. a pesar de que al terminar la guerra estaban 

en el mismo nivel. Poco a poco se juntan lo• elemento• que desencadenaron 
une crisis gen6rice del sistema. La economre. siempre vinculeda al poder 

potrtico. •• quede etada. 

La crisis del •i•tema sociali•t• reflejad• en la economía centralmente 

planificada. v en el r6gimen polltico unipartidiate autoriterio; era visible en 

los paraes de Europa Oriental a principios de lo• 80º•. Por la dependencia 

hacia la URSS. dichas nacione• no hebCen podido practicar cambios 

radicales. hasta que Gorbachov lo permitió. Pero era evidente que los 

cambios que se generaron en dicha región fueron tembil6n generados por 

causas externas. ya que en los países europeos existra una conciencia sobre 

la necesidad de reformas radicales. como en los ca•o• que se describieron 

anteriormente. Le ••imitación de tos cambios generados por le Perestroika 

fue determinad• por tos factores det P•••do socialista. Lo que •i es claro es 

que •tas probtem6ticas fronteras impuestas al t•rmino de las dos guerras 

mundiales. agudizaron los resentimientos nacionalistas. que aprovecharon la 

brecha abierta por la Perestroika para resurgir y cuestionar nuevamente la 

validez del equilibrio territorial actual .... 

Los cambios recientes en Europa oriental han dado diversos resultados: 

"'Mm'• Rosaaroli Enrique, Q.Q.........C.l, p6g, 119. 

,,.. Z9"1M>Ui Zki•ne.~. pltg 118. 
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En Poloni•. le ortodo•i• de I• dirección comunista impulaó un• 
lnduatri•liz•cidn forz•d• •jena a una población antiaovletica. campesina y 

católica por tradición. Pero en 1989 es el primer pala que cambia de 
gobierno. L.s elecciones dieron como resultado et derrocamiento de la 

directriz comunista y el triunfo de f• Unea qua el Sindicato Solidaridad 

propon(•. El nuevo gobierno al mando de Mozowiekí puao en marcha un 

plan de austeridad que no estuvo ajeno a problemas que traen conaigo loa 
planea de choque que •conocernoa en ArTMtrica U.tina. La J99itimidad de 

Solidaridad y del miamo Lech Wa,.aa fue Ja que permitió echar a andar el 

restrictivo plan de recuperación .-conómicai. 

Rumania parece confrontar los mayores obati6culoa para reorganizarse y 

salir de su profunda crisis. Ello debido a que se encuentra en un eatado de 

absoluta descompoaición. tanto moral. eapiritual económica v sociafmente. 

El puebfo rumano b6aicamente compuesto por campeainoa pobrea. c•nsado 

de varias d6cadas de dictadur•. ae revuefve en un •mbiente de violencia 

generada por laa minorfaa •tnicaa (húngara. alemana v judfa) v por bandos 

poflticos armados v diferentes sectores. incfuao ""mezclados con la 

delincuencia común. la que creció por la pobreza v las condiciones 

inhumanas del nivel de vid•••n Cabe destacar que se ha revitalizado la 

estructura panidista caracterizada por un nacionalismo ••altado. tendencias 

mon6rquicas v agrupaciones campesinas de viejo estilo. 

En Checosfovaquia. la llamada ·Revolución de Terciopelo"" de noviembre de 

1 989. trajo consigo la elección del presidente Vaclav Havel. del Foro Cívico 

Opositor. de tendencia anticomunista v liberal. Sin embargo Ja crisis por Ja 

que pasó esta nación fue diferente a la de sus vecinos. ya que la economfa 

local no se encontraba en descomposición. sino solamente en un 

estancamiento protongado con rezago tecnológico. Sus principales 

problemas giraban en torno a la falta de la m~s elemental libenad y el 

congefamiento del nivel de vida. ""Checoslovaquia tiene las mayores 

posibilidades a corto plazo para construir una nueva sociedad caracterizada 

por una exitosa economía mixta y justicia social. gracias tanto a su tradición 

plural v democr.aitica. como a su refativamente elevado bienestar material. .. ,,.. 

'"MOf'• Ro..•oli Enrklu•. ~. p6g. 121. 

IN ama.m. p6g 121. 
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El caso húngaro reviste de singular particularidad ya que el movimiento del 

c•mbio fue encabezado por la tllite poUtic• gobernante. primero la comunista 

y d-pu•• junto con I• opo•itora. hecho por el cual la sociedad civil tuvo 

ese••• participación. Ello tr•jo como coneecuencia la deapolitización de la 
aocledad húngara. at grado tal de que en laa primaras elecciones librea 

comS)9tl9" entre si todas la tknk:as de pel'auaaión P•• atreer a la llamada 

mayorfa ail..-.cioaa• 1
" E•i•t• el int• .. de ._uir la vfa gradual de 

privatizeci6n de le economla con la P•ticipeci6n .. tatal en la venta de 
empreaaa. En lo que al poder pofflico .. ,..,..,... para conseguir la 

continuidad del cambio. mucha• figurea polltieaa del aiat.-na anterior 

conaervar6n aua pue.toa por un tiempo no definido. traa al triunfo electoral 

et. I•• fuerzea de c.,tro derecha. 

En la República Democr•tic• Al•m•n• •• deaarrolló un r~imen rígido y fiel a 
I• URSS que en •rea d• un r•l•tivo avance económico •acrificó •u libenad 

poUtica. •ocial e individual. A peaar de que durent• le d6cada d• los 70's •• 

el paf• con mayor •v•nce matwi•I en comparación de •u• vecinos 

•ociali•t••· comparada con su h•m•na. I• República Fed•ral Alemana. el 

atra•o en todo• los Mnbitoa era inmenso. En la ROA una vez que el gobierno 

húngaro aprobó la decisión de dar libr• tr•naito a loa est .. lemanos hacia 

occidente. •• desencadenó una proteata antigubernamental masiva que trajo 

consigo el comienzo dM fin del r.._irnen de Partido-EatHo. Tiempo despu•s. 

con la ayuda directa de la RFA se inicia un proceso que comienza con la 

desaparición de la escena poUtic• a los grupos opositores raci•n nacidos en 

el interior de la ROA y que termin• con el deseo hecho realidad d• borrar del 

mape tas fronteras entre las dos Alemaniaa y que las llevó • su unificación. 

En Hungría. • raíz de la apertura que d!c :. íaerestrollr.a •• aceleró el proceso 

reformista. Fue el propio gobierno co~iunista qui6n encabezo la Glasnost~ y 

que permitió que loa acontec;i..,.,',entos sucedido• en 1956 •• entendieran 

como justos. Aal. •• d¡.o tambi6n paso al establecimiento el m•rco 

conatitucioo•I del slat"!:ma polrtlco pluriperti~•. 

Lll cueati6n nacional en Eurap• O"-ftal y 1a URSS ae tornó explosiva 

despu .. de 70 aftoa de c•lm• ~ente. 

• lllfllso. .,ag 1 21 • 
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Las causas de este proceso son de verdad complejas y variadas..... en 
primer lugar. la creación de fronteras artificiales no solucionó ni la Primera ni 

la Segunda Guerra Mundial. al contrario. acumuló resentimientos y 

enfrentamientos latentes. Por otra parte.. la existencia de minorfas que 

fueron forzadas a vivir bajo un gobierno ajeno ha suscitado conflictos entre 

los países limftrofes .. con apOyo abierto o vel•do de la nación afectada. Las 

políticas de asimilación que varioa pafaea Uevaron a cabo no lograron sus 

objetivos y han creado un clima de opoaicjón a loa gobiernos que explotó 

con fa apertura democr4tica. en pat'1icular en Rumania y en Bulgaria ••. de la 

misma manera. en los pafses en donde se otorgó un• amplia libertad cultural 

a los grupos étnicos (Unión Sovillttica. Yugoslavia v Checoslovaquia) se 

consolidó el nacionalismo llttnico frente a la centralización económica y 

política emprendida por el gobierno central .•. el centralismo ejercido por el 

poder central o el grupo mayoritario. anuló el esptritu revolucionario de las 

medidas de autonomfa cultural. convirti«tndolos en un obst~culo para Ja 

unidad nacional v en una fuente de enfrentam;entoa inter-.ttnicos ..... ,_ 

Para el caso de Ja minorfaa pertenecientes • Yugoslavia v Checoslovaquia. la 

pugna por el liderazgo económico v pofftico es el elemento central de la 

crisis. Si bien tos serbios en Yugosfavia predominan numéricamente, 

Eslovenia v Croacia son los motores económicos. Sin embargo esto nos 

representa una paradoja, porque ..... Eslovenia, Croacia y Lituania buscaron 

separarse de sus Estados respectivos por tener un nivel económico superior 

al promedio nacional y no aceptaron sacrificar su relativo bienestar para 

favorecer el desarrollo de las regiones milis atrasadas. Sin embargo~ el 

Kosovo, Transilvania y las repúblicas surel1as de la Unión Soviética vieron 

en su atraso económico Ja razón principal de su separación •.. "• .. 

Para el análisis de la situación en Europa del Este es indispensable retomar 

elementos de su pasado. de orra manera no habré compresión de los 

sucesos que sorprendieron al mundo entero. 

1""° Zeraoui Zidane, S2R...kl1. p•g. T 26. 

1•1 J.tústRm. p4og '26. 
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LOS PAISES BAL TICOS 

Fuente: Antal Edlth .. Crónica de una Desintegración .. Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales. UNAM. 1994. pég 108. 



Capitulo 4 El Ntu:iotllolúwta en Europa Oriental 

226 

Loa Hdere• afirm•n que trat•r•n de regreaar la hiator'- de sus pueblos a los 

cauces naturales. Pero el problema es definir que es lo natural para estas 

naciones. eato ea lo que se pone • debate. En corto plazo los cambios se 

ir•n gradualiz•ndo y tomando sus verdaderas dimensiones. 

Las tres partes de la región del B•ltico. Lituania. Letonia y Estonia. fueron 

partea del imperio zarista antes d• 1914, obtuviet"on su independencia en 

1918 debido • la guerra civil en Rusia v a la destrucción del imperio alemán. 

Este periodo sembró un fuerte nacionaliamo entre los pueblos de esta tres 

Repúblicas anexada• por la URSS en 1 940, desputts de la firma del tratado 

de no agresión entre Alemania y la URSS. Como objetivo común estas 

Repúblic•• buacab•n r•st•blecer su soberanía. 

El pueblo lituano fue aometido por diversas órdenes de c•balleros alemanes 

en el siglo XII. En el siglo XIV la unión entre Lituania v Polonia se concreta y 

termina en una fusión que se llev• a cabo en 1 569. Despu6s de un periodo 

de domin•ción sueca. el país es anexado por Rusia en 1795. El siglo XIX el 

zar despoloniza Lituania y abre así la vía del nacionalismo lituano. Con el 

t6rmino de la Primera Guerra Mundial. Lituania obtiene su independencia. El 

acuerdo Hitler-Stalin permite en 1 940 la anexión de Lituania por la URSS. 

Una resistencia armada contra Moscú subsistir6 hasta el inicio de los ar'\os 

cincuenta. como en otras Repúblicas B61ticas. La República de Lituania tiene 

una superficie de 65.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de 

casi 3º700.000 personas, de las cuales el 80% son lituanos, el 9.3% rusos 

y el 7.7% polacos. Su lengua es de origen indoeuropeo. Los lituanos se 

convirtieron al catolicismo durante el siglo XIV.,._ 

Sajudis era el nombre del movimiento independentista lituano m.ts poderoso. 

Existía un oposición a la independencia por partes de la minoría rusa y 

polaca. Bielorrusia reinvindicaba ciertos territorios cedidos a Lituania en 

1939-40. mientras que Moscú amenazaba al territorio de Klaípeda. que 

podría unirse a la región de Kaliningrado. 

l&J Ant•I Edith. 2R....,Cl1., p6g 90. 
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La hi•tori• de Letonia constituye una pan• de la hiatoria de Livonia; en los 

tiempos mod•rnos dependió de Polonia. Lituania, de Suecia y de Rusia 

Zari•t• (a p•rtir del siglo XVIII). En el curso de la Primera Guerra Mundial. 

ocupada por Alemania, cuyas tropas qU9Cteron en Letonia deapu•• de la 

capitulación de Alemania conforme un acuet"do con los gobi•nos de los 

Estado• Unkfo• y Reino Unido. El 18 de novi9mbre de 191 8 fue pl'OC::l...,•d• 

su indep~encia. El 1 1 de egoeto de 1 920 •• firmó un acu...do de paz 
entre ta República Rusa y Letonia. L• delimitación da fronteras tuvo lugar en 

1 923 con la URSS, Lituania y Estonia y en 1929 con Polonia. Con la UASS. 

Letonia concluyó et 7 de febrero de 1 932 un pacto d9 no 99reaión. 

prolongado por diez aftoa el 5 d• abt'U de 1934. En .. e miamo al\o entró • 

form•r P•rt• de I• Entente B61tica. Par• 1 940 •• anexad• por le URSS. 

Letonia •• compone de 84.000 kilómetro• cuadrado•. el territorio cuenta 
con 2•700.000 habltentea. de loa cueles_. 54~ •on l•tonea. el 33.8% •on 

ruao•. el 4% polaco• y .. 3,4'6, ucr•nio•. Loa letone• aon en au mayorfa 

protestante•. pMo tembi6n exl•ten c•tólicoa. El tdiome •• de origen 
indoeuropeo_,., 

El frente populer ere el principal motor necion•li•t•. pef'O ae enfrentab• a 

une comunidad rusa muy compacta. L.. minorl• independentlata del Partido 

Comunista se hable -cindldo. El parlamento demandó I• apertura de 

negociaciones con Mo•cú pal'a obtener la independencia. 

Loa Eatoa. ancestro• de loa actuelea e•tonioa. fueron convertidos al 

criatianismo en el aiglo XIII por loa alem•ne• y por lo• daneses. quienes 

fundaron esta nación. Fue campo de batalle entre Rusia. Suecia, Polonia y 

Dinamarca. Durante el siglo XVII fue sometld• por Suecia. ante• de ser 

conquistada por Ruaia en al siglo XIX. Deapu6a de la proclamación de la 

República Sovii6tica y tras la intefVención armada de Alemania. se proclama 

la independencia. En 1 938 ae efectúen elecciones. pero el pala correr6 con 

la misma suerte que aua vecinos del B61tico, 

,.,ISUdmn. p6Q 91. 
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Esta República se extiende •obre 45,000 kilómetros cuadrados y cuenta con 

1 .6 millones de habitantes; de e•tos 65% son eatonios. el 30.3% son rusos 
v el 3.1 % son ucranio•. La lengua es de origen finougórico. como el 

húngaro y el finland6s. Predomina la religión protestante. 

En Letonia los movimientos ecologistas fueron el detonante nacionalista, ya 

que estos se oponh1n a la puesta en marcha de presas hidr6ulicas. centrales 

nucleares y la construcción del metro. Junto con las protestas. los espacios 

públicos se llenaron de banderas roji-blancas. El 7 de octubre de 1 988 se 

formó la Asamblea Popular en la que se decidió que el pueblo deberla optar 

por la autonomfa, con el consecuente reconocimiento del idiom• letón como 

idioma oficial. el uso de los símbolo• nacionales. el derecho e entrar e la 

ONU y estar representado en los demitis org•nismos internacionales. 

En el verano de 1 988 la Academia de Ciencias de Lituania dio acogida a un 

grupo de intelectuales que deseaban promover los cambios de la Perestroika 

en eae pals. Posteriormente. este grupo se convirtió en el movimiento de 

transformación llamado Sajudis. Los antecedentes de esta organización 

fueron. principalmente. la Liga por la Libertad do Lituania y el Partido 

Demócrata de Lituania, que hasta esos momentos funcionaban en la 

ilegalidad. Dichos organismos exigían la salida de Lituania de la URSS y del 

ej•rcito ruso de su territorio. 

Sin embargo y pese a las grandes expectativas que este movimiento trajo 

consigo. los lituanos a favor de la independencia se quejaron de la corta 

visión. la intransigencia, la falta de pragmatismo. la improvisación y la 

demagogia que manifestó el Sajudis. No cabe duda que el responsable de 

todo ello y del penoso aislamiento de los lituanos en el mundo fue el poder 

totalitario de los últimos 50 ai\os. A pesar de que durante ese tiempo los 

trabajadores de la cultura pudieron resolver una gran tarea en Lituania para 

asegurar la sobrevivencia de su idioma y su conciencia nacional, no les 

quedaron fuerzas para preparar una civilización basada en la elección 

individual. en la diversidad de opiniones, donde el pensar distinto no fuera 

considerado como une herejía o una traición a la patria. Sustituir un mito. el 

comunista. por otro, el nacionalista. no era el más conveniente., .. 

... illidam. p6g 106·107. 
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Lo que se exigta en las Repúblicas b61ticas era la independencia, opción que 

se contemplaba perfectamente en el p6rrafo 76 de la Constitución PoUtica 

de la Unión Sovi•tica. en el cual •• .. ftalaba que cada república era un 
Estado soberano. A partir de la reforma• empl'•ndidas por Gorbachov. los 

Paraes del B61tico pensaban que desde 1 940-1944 •• sufría una ocupación 

extranjera. Estas Repúblicas tenlan el nivel da vida m6s alto que la UASS y 

eso las convertía en foco de atracción de laa dem6s nacionalidades. sobre 

todo ta rusa. 

El frente popular formado en Estonia peraegufa loa miamos finas que sus 

colegas de Letonia y Lituania. ea decir ... manejo d• aua propios recursos. 
querían depender de au propia capacidad. En un principio no se manejó la 

••lid• de I• UASS. pet'O recordaban con 91\oranza q..,. •n 1 940 Eatonia se 
encontrab• en el mismo nivel económico qu. Finl•ndi•. pueblo herm•no de 

loa eatonioa. 

Debido e I• preeión que exiatí•. et Soviet Supremo •Pf'obó • fin•l•s de julio 

de 1 989. P•r• I•• tres repúblic•a b61tic•a. el aiaterne Uem•do Jorschot 
(autofinenciemiento•. 

La complejidedea de loa necionelismoa del centro de Europ• y de las 

repúblicas de le entigüa Unión Sovl•tica pueden deaenc•den•r a una 

explosión m411s violenta que desembocarí• en guerr•• civiles en varios 

p•faea. No aon •olucionea cleraa loa trealadoa forzados de las minarlas. ni 

las independenciea. ya que no lleven consigo soluciones integrales: • ••. Una 

Europa ain fronteras. •1e c••• común• como lo plenteó Gorbachov. pero 

sobre una baae regional y no eatatal o federativa, como lo propusieron loa 

repreaentant•• de la Comunidad Económica Europ- en Oublln. ea el único 

c•mino h•cia un• eolución de loa nuevos y viejos problemas 

necionales ... ••.s. hecho que traería consigo una paz duradera y el 

resteblecimiento del orden europeo. 

iu Uafd.em. p6g 128. 
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LAS REPUBLICAS BAL TICAS 

Fuente: Flnanclal Times Week End. 24 y 25 da Agosto de 1991. p6g 2. 
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4.2 EL PAPEL HEGEMONICO DE LA UNION SOVIETICA Y SUS 

REPERCUSIONES EN LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS DE EUROPA 

ORIENTAL. 

Es de todos sabido que el papel que interpretó la Unión Soviética en la 

formación dol bloque socialista fuo determinante. Sin embargo. es 

necesario remontarnos a los orígenes v problemas de la implantación en la 

práctica de su sistema político con el fin de comprender que fue lo que 

motivó a imponer su hegemonía en Europa Oriental v las consecuencias 

que trajo consigo la desintegración del Estado Soviético. 

El Termldor soviético fue el nombre utilizado por León Trotskv para 

designar el periodo de los años treinta en la URSS. v que sirve a su vez 

para explicar el proceso por el cual la sociedad soviética atravesó: la 

victoria de la burocracia sobre las masas. 

Segón su profética visión. la caída del régimen soviético provocaría a su 

vez el fin de la economía planificada v la propiedad estatizada. - ••. Las 

empresas más favorecidas serían abandonadas a sí mismas ••• podrían 

transformarse en sociedades por acciones o adoptar cualquier otra forma 

transitoria de propiedad. como Ja participación de los obreros en los 

beneficios ... la caída de la dictadura burocrática sin que fuera reemplazada 

por un nuevo poder socialista. anunciaría también. el regreso al sistema 

capitalista con una baja catastrófica de la economía v la cultura ... " 166 

Y Trotsky advertía: " ... si un partido burgués derribara a la casta soviética 

dirigente .•. una depuración de los servicios del Estado se impondrfa ... el 

objetivo principal del nuevo poder sería restablecer la propiedad privada de 

los modios de producción ... debería dar a los Koljozes dóbiles Ja posibilidad 

de formar grandes granjeros, y trasformar a los Koljozes ricos en 

cooperativas de tipo burgués o en sociedades por acciones ... en la 

industria. la desnacionalización comenzaría por las empresas de la industría 

y de la alimentación ... el nuevo régimen se vería obligado a llovar a cabo en 

el régimen de la propiedad y en el modo de gestión. una verdadera 

revolución y no una simple reforma ... '' 167
• 

IOI\ Citado por Gut1jlrrez del Cid Ana Teresa, ·Algunas reflexmnes sobre las C3usas econOm1cas y 
pollt1cas de l.'.l desmtegrac1ón de la URss·. en R••v15Jíl dr. Rr:t¡ir.innra lntr~nJc19n.1lcs 11 54, CRI. 
FCPS,UNAM. Abril·Jurno de 1992, p.1g 21. 

167 ll2!.!l!:.m. p.1g 2, . 
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Con estas palabras ta corriente trotskista poseía una visión clara del 

socialismo real. aún antes de que 6ste de••pareciera ya que ..... a diferencia 
de las visiones apologistas que no profundizaban en la problemática v en las 

contradicciones de este y que frente al dramatismo de los acontecimientos 

se han quedado sin paf'•digmaa explicativos de tale• fenómenos, las 
aportaciones de este bolchevique. testigo de la revolución y despu6s v(ctima 

de autoritarismo de Stalin. son bastante lúcidas y explicativas de los 

fenómeno• actualea ..... , .. 

Según Trotsky. la ~poca del termidor sovi6tico es consecuencia de la 

corrupción y degeneración del partido bolchevique, cuando 6ste se vuelve 

monolltico debido a ta falta de din6mica ideológica, que se daba con los 

debates generados entre sus principales ideólogos tales como Bujarin. 

Trotskv. l(amanev. Ziniviev. Radek etc: v que llevó al pa"ido al 

monopolitismo policiaco. en el cual la razón siempre la tenla el Buró PoHtico. 

v que trajo como consecuencia una intolerancia a ideas diferentes a las del 

pa"ido. hecho que generó a su vez impunidad burocrAtica, desmoralización 

y corrupción. 

En las predicciones de la teorra marxista por el contrario. el Estado debfa 

desaparecer gradualmente debido a la hostilidad internacional y a la 

necesidad de crear grupos pri\lilegiados encargados de garantizar la defensa. 

la industria v la ciencia. Sin embargo. el estado soviético se transformó en 

un aplastante poder sobre las masas v el ej6rctto no fue el del proletariado o 

del pueblo armado. sino un ej6rcito formado por castas. en donde los 

mariscales eran el supremo poder. Según Trostky. se trataba de una 

dependencia completa a una burocracia poco culti\lada. acostumbrada al 

trato señorial, sustraída a todo control mientras ordenaba el silencio y la 

obediencis de las masas. 

Marx planteó que el socialismo sería la etapa inicial del comunismo. v que 

dicho proceso desde un principio debía ser por su desarrollo económico 

superior al capitalismo avanzado. Pero la realidad se planteaba distinta: por 

su escaso desarrollo capitalista previo y las pérdidas por la guerra mundial y 

civil, el nivel de desarrollo de la economía no podfa brindar un alto grado de 

satisfactores para su población . 

... lllkl9m. p~ 21. 
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carece entonces de fundamento real. ya que existlan enormes problemas y 

carencias económicas. Para ese ar.o ta URSS presentaba las características 

de una sociedad intermedia entre el capitalismo y el socialismo en las que se 

encontraban los siguientes aspectos: 

• Las fuerzas productivas aún son incapaces de igualar a las de los país.es 

m6s desarrollados. 

• Se utilizan las tt&cnicas de trabajo a destajo (movimiento estajanovista) 

que representan la forma de explotación m.tlis descarnada. 

• El reparto de la riqueza se hace de acuerdo a la importancia de los grupos 

para la conservación del poder del Estado. 

• La burocracia se convierte en un fenómeno ajeno al socialismo. 

• La revolución social traicionada por el partido gobern•nte. vive aún en las 

relacione• de propiedad y en la conciencia de los trabajadores. 

• La evolución de las contradicciones acumuladas puede conducir 111 

socialismo o lanza,- a la sociedad hacia el capitalismo. 

• La contrarevolución en marcha hacia el capitalismo tendr~ que romper la 

resistencia de los obreros. 

• Los obreros al marchar hacia el socialismo tendr6n que derrocar a la 

burocracia.• .. 

En el aspecto económico. en 1 939 el problema del rendimiento del trabajo 

aún no estaba reauelto. Eato traía consigo la inexistencia de tecnología de 

punt•. mínima eficiencia y nula productividad. La tecnologfa importada de 

occidente no rendfa los mismos reaultados debido a la f•lta de desarrollo 

capitalista de la Rusia zarista. Los trabajadores incluso. •e encontraban más 

atrasados. la dirección de su producción no estaba encaminada a lograr 

mayor productividad. La falta de capacitación adecuada hacia los obreros 

traía como consecuencia que se diera un mal manejo y que la mayoría de la 

maquinaría sufriera a cada instante descomposturas; en la que el costo de 

reparación sobrepasaba en dos veces el costo total de la producción de 

nuevas máquinas. La renta nacional por habitante era inferior a la de los 

países capitalistas desarrollados. un 25% del presupuesto se utilizaba en 

obras de infraestructura y se dejaba un poco de lado el gasto social. 

, .. 1llila.m. p6g 24. 
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Solo el grupo dirigente gozaba de privilegios v do un modo de vida mucho 

més elevado. con respecto al de la mayoría do la población. Era claro 

entonces que al producir la URSS menos bionos de consumo o 

satl•factores per cepita pora su población que en Occidente. la situación de 

bienestar material era inferior a la do los países capitalistas. 

Aunado a la inflación galopante, un sistema financiero debilitado v un 

proyecto rector inconsistente, las pollticas tomadas para la dinamización 

del sector primario fueron un rotundo fracaso. Basta con recordar los 

resultados dol plan de colectivización masiva. que trajo consocuoncias 

negativa• tanto en lo económico (la hambruna sufrida en 19321 como 

represión social. Pérdidas materiales de ganado. inexistencia de medios 

técnicos para sacarle provecho a la tierra, inexistencia do conocimientos 

agronómicos. carencia do apoyo hacia los campesinos. Koljozes 

rudimentariamente organizados; en fin, un nulo avance en materia agrícola. 

A ello se le suman las pérdidas humanas por frío. hambre. epidemias y 

represión social. Asimismo, como no se producía lo necesario, las fábricas 

se encontraban desprovistas do las mas elementales materias primas. los 

obreros no tenían un lugar fijo de trabajo, aparecía el ausentismo. 

descuido. mal manojo do la maQuinaria y por consiguiente una mala calidad 

de la producción. La situación empeorada por causa del burocratismo en el 

proceso de recolección y de distribución trajo corno consecuencia que para 

los eo·s se registrara una pérdida de hasta un tercio de la producción.
170 

En el periodo de Loonid Brozhnev so hizo caso omiso del desarrollo 

tecnológico. La producción cicntrtica su encontraba disociada dol proceso 

productivo debido a los mezquinos intereses do la burocracia. preocupada 

por satisfacer sólo sus necesidades y olvidada de las carencias de su 

pueblo. La reforma ora impostergable. pero las luchas internas entre las 

facciones reformistas y conservadoras en el seno del partido la hicieron 

que fracasara. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial. la URSS y los Estados Unidos de 

Norteamérica se levantan como los vencedores. Es entonces cuando se 

erigen los dos grandes muros ideológicos antagónicos. 
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De esta manera. los acuerdos tomados en Postdam v Yalta estuvieron 

vinculados a una definición y reconocimiento do las áreas do influencia en 

Europa. que estableció que la URSS extendiera su hegomonra en la Europa 

del este, y accidontalrnonte en Asia, por la Revolución China: - ... las 

esferas de influencia se fueron dot1nicndo con toda precisión en Europa. 

centro del equilibrio mundial, dejando a Asia y África como zonas do 

interés secundario. inclusivo a la propia China ..... 1 ~ 1 

El interés general de la élite burocrática do la Unión Soviética al término de 

la Segunda Guerra Mundial era a saber: 

aJ Mantener la Unidad de la alianza anti·eje (nazifascista) y 

bJ Crear las condiciones necesarias para incrementar las posibilidades de 

que la Unión Soviética se convirtiera en una verdadera gran potencia 172 

El primer punto obligaba a neutralizar aquellos movimientos pro socialistas 

que pusieran en peligro a la gran alianza y el segundo Implicaba la creación 

de frentes populares para aglutinar a todas las fuerzas anti eje, aunque 

para tal efecto se participara con grupos de ideología contraria. Lo anterior 

permitiría e•pandir la influencia soviótica en las zonas de influencia 

potenciales. 

El proceso de aglutinamiento de los países socialistas a la esfera de 

Influencia de la URSS. puede resumirse en una serie de pasos que 

constituyen un patrón común para todos ellos. Este patrón ..... se 

caracterizó porque la presencia militar del ejército soviético v la garantía de 

la potencia socialista. hegemónica en la zona. logró suplantar la falta de 

desarrollo de los partidos comunistas nacionales (con excepción de 

Yugoslavia y el Partido Comunista Yugoslavo. que a diferencia de sus 

coterráneos sr obtuvo desarrollo completo). e hizo que estas 

organizaciones pasaran de jugar un papel relativamente poco importante 

en el contexto nacional. a ser los centros directrices de la política y la 

economía de sus paises: 

l"ll Zor•ou1 Z1dane ... HaC•OI un Nurvo Orden lnternacoon,,I: de la b•pol1tt1dad a-bsolu1a a I• b1polar1dad 
relativa•, en Rcyiun do Relac1oncs lntcrnocmnates • 47 CAi. FCPS, UNAM. Enero·Abrd da 1990. 
p.Ag 29. 

172 Silva M1chelena Jostl, Po!Ct!co y Slpqurs de Ppder. Siglo XXI Editores. 7a Ed•c•ón. pag. 227. 
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1.- Oeapu•• del triunfo en I• 2 GuM'r• Mundial, las minorías comunistas que 

part1c1pab•n en los frente• de reaiatencia. ae apoyaron en el ej•rclto 

sovi41tico p•r• trenaform•r dicho• organismo• en ·Frentes Patrióticos•. los 

cuele• cumplieron el papel de nücleos de dirección política nacionales 

dur•nte este primer paso. 

2.- Estos .. Frentes Patrióticos· fueron sustituidos por gobiernos 

proviaion•I••· en loa que loa dirigentes comunistas obtuvieron puestos de 

lmpon•nci• vital. Eato ae realizó bien por la proclamación directa de los 

frentes popul•rea. bien a trav•• de procesos electorales. 

3.- A trav•• de su influencia en eatoa gobiernos provisionales. los partidos 

comunistas presionaron para que se adelantara la reforma agraria y se 

nacionalizaran las industrias. como un paso adelante hacia la transición del 

socialismo. 

4.· Casi simult6neamente se pusieron en práctica una serie de medidas para 

desplazar del gobierno a los partidos burgueses y establecer el dominio de la 

coalición socialista·comuniste. Asl. en Polonia se formó el Partido Obrero 

Unificado Polaco C 19481. en Rumania se funda el Partido Obrero Rumano 

(1948). en Hungría el Partido Socialista Obrero etc. 

5.- De esta forma se lograron constituir gobiernos exclusivamente 

prosovi•tlcos. lo que implicó el control de las órdenes y actividades 

religiosas. el inicio de las depuraciones en los partidos comunistas con 

motivo de les divergencias soviético·yugoslavas y la abolición. ilegalización 

o persecución de los otros panidos nacionales. De este modo se consolidó 

el aspecto autoritario del modelo soviético. 

6.- Culminado el proceso de depuración y eliminados los grupos de 

oposición mtts importantes. los paises de la zona de influencia soviética 

estaban entonces en condiciones de avanzar la aplicación del modelo 

soviético. Se inició entonces la colectivización de la agricultura y la 

coordinación y planificación supraregional de la oconomla .•. -•n 

mlRillam., P~•· 246·24 7. 



Capilulo -1 El NacilJna/isrno en Europa Oriental 

237 

Si bien el proceso de incorporación do Jos países de la Europa Oriental a la 

esfera de influencia de la Unión Soviética como Jo hemos visto. fue 

determinada. en primer Jugar por la presencia del ejército soviético que 

suplió la inexistencia del desarrollo de los PC locales. dicho proceso. junto 

con el fenómeno burocrático, también ayudó a una transición más rápida al 

modelo socialista. 

Mención especial merece el caso de los comunistas Yugoslavos. por su 

resistencia antinazi y la nula ayuda por parte del ejército rojo. que hacen que 

el panido comunista se desarrolle e)ICtraordinariamente. Aunado a ello, es de 

resaltarse el grado de autonomía del partido. que concibió una polft1ca 

revolucionaria nacional aún en contra de las decisiones del partido 

comunista soviético. al cual le hab(a rendido pleitesía hasta el inicio de la 

guerra. Dicha polftica autónoma se advierte por la manera de cómo enfrentó 

la situaciones conflictivas que la lucha de resistencia generó en Yugoslavia. 

ya que cómo se ha mencionado. no entraba en los planes de Jos soviéticos 

ni de los aliados que Yugoslavia y Grecia entraran a la zona de influencia 

socialista, tan sólo con el fin de crear un equilibrio entre las diversas fuerzas 

nacionales. y además porque Yugoslavia considerado de poca 

importancia estratégica para la URSS. 

Derivado de la confrontación policéntrica que la Unión Soviética tuvo con 

Yugoslavia. se desarrollaron centros autónomos de la directriz soviética. El 

caso concreto de Polonia v Checoslovaquia. Sin embargo, este germen de 

autonomfa fue rápidamente liquidado mediante represión. Este hecho 

permitió la consolidación e institucionalización del bloque soviético. en 

1 947. con la creación de una oficina de información llamada Kominform. 

cuyo fin era el coordinar Ja actividades de los diversos partidos comunistas 

a través de Ja fundación del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAMEJ. 

para la colaboración y planificación económica a nivel interestatal. La 

consolidación y compactación del bloquo soviético se formalizó en 1955. 
mediante la firma del Pacto de Varsovia. organismo de defensa mutua del 

bloque. equivalente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) del bloque occidental. 
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Fuente: Druuche e.nk,. 1991 
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Fuent•: Antal Edlth. Crónica de una Deslnt•graclón. Facultad de Ciencias 

Polltlc•• y Socl•les. UNAM. 1994. pilg 172. 
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Según los acuerdos tomados al final de la guerra. en Teherán. en 1 943. la 

URSS había establecido con los aliados que Yugoslavia debía abrirse a la 

influencia británica y a la soviética. Este acuerdo sería garantizado por un 

gobierno de coalición con representación del Rey y varios ministros 

comunistas. Los británicos brindaban su apoyo al Rey Pedro 11 y la 

Organiz.oción de Resistencia Armada de los Tchetniks yugoslavos. Sin 

embargo, el PCY no estaba dispuesto a aceptar este tipo de acuerdos. Así, 

a partir de 1 943 comienza a organizar el poder en los territorios liberados 

con la formación de comités populares electos en asambleas públicas. 

Ló:t URSS exigía que los funcionarios yugoslavos pasaran toda la información 

recopilada y recibida a sus colegas soviéticos. es decir. que el estado mayor 

yugoslavo estuviera a las órdenes de su similar soviético, que la policía 

yugoslava fuera controlada y aconsejada por la soviética y que se aceptaran 

asesores económicos soviéticos. Obviamen'-ª• los oficiales yugoslavos se 

opusieron a tales imposiciones. Sin embargo, el conflicto estalló en 1 948, 

cuando la Unión Soviética intentó imponer su concepción sobre la forma de 

federación entre Bulgaria y Yugoslavia. En ese año. Moscú les exigfa la 

formación de la federación de los eslavos del sur. pero el Comité Central del 

PCY rechazó tal proyecto de federación. La UASS en represalia retira los 

especialistas económicos y los expertos militares. y se envía a Tito una 

carta en la que se le acusaba de graves desviaciones del modelo ideal del 

Estado Socialista. Sin embargo. Tito respondió condenando a muerte a 1 5 

militüres de la facción soviética de su partido y expulsó a los cabecillas de 

esa fracción de todos los niveles del partido. El 28 de junio de ese año el 

Kominform condena la actitud de los comunistas yugoslavos y se establece 

un bloqueo económico contra el país que impedía el comercio del resto de 

los países socialistas con Yugoslavia. As( se consuma la ruptura. 

En contraparte. el caso de Grecia nos ilustra el comportamiento de los 

bloques de poder en una región en la que ambas potencias reconocían como 

una zona de influencia capitalista. Como el caso yugoslavo. el Partido 

Comunista Griego había alcanzado un gran desarrollo durante la guerra. 

hecho que se ilustra por el control que sobre la mayoría del territorio ejercía 

el Frente de Liberación Nacional (EAM). bajo la dirección del Partido 

Comunista Griego (PCG). 
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Ello hacia •I PCG acr-dor • particip•r en un• posición importante en el 
gobierno de Liberación N•cionat, una vez expulsados los •lemanes. El EAM 

inicia movimientos populares para lograr dicho objetivo y logra que el Rey de 

Grecia admita a Georgea Papandreu, un liberal. para que asuma la 

presidencia. Asf. con un gobierno en el eKilio. en Beirut se organiza una 

conferencia con la participación del EAM, en la cual se acuerda que 5 

miembros del Comlt• de Liberación Nacional pasen a formar parte del 

gobierno en el ••ilio. Sin embargo. dicho movimiento es brutalmente 

reprimido por la• tropas britdnicas. obligando al EAM a una retirada general, 

para que posteriormente se dictara la formal derrota de los comunistas. 

Si bien en un primer momento las tropas soviéticas estaban impedidas de 

prestar ayuda a loa libertadores griegos por encontrarse en el frente alem1'n. 

6stos nada hicieron cuando los revolucionarios comunistas griegos eran 

aplastados por loa brit!tnicos, es m1's. reconocían en Valta (febrero de 1 945) 

que Grecia deberfa ser parte de la zona de influencia capltallata. 

Todos estos factores contribuyeron a abonar el terreno para que se in•ciara 

un movimiento popular dirigido por el EAM. el cual habfa formado un brazo 

armado conocido con las siglas ELAS. Desde el inicio de los combates. 

ELAS se destacó por su habilidad t1'ctica. hecho que les dio una posición 

ventajosa. ya que con la ayuda de Albania. Yugoslavia e incluso el apoyo 

parcial de Bulgaria se adueñaron de la región montañosa del país. Mantuvo 

en jaque al ejército mon!trquico y a sus auxiliares brit1'nicos mediante el 

empleo de t1'cticas netamente guerrilleras. Pero cuando ELAS alcanzó un 

cierto grado de desarrollo, cambió de manera equivocada su manera de 

combatir a una guerra convencional y fue derrotada por el e1'6rcito. el cunl a 

au vez habla sido apoyado por un entusiasta ejército norteamericano. 

"' ••. Desde los miamos inicios del conflicto, la Unión Soviética no solamente 

eludió el compromiso moral de ayudar a los revolucionarios griegos. sino 

que ejerció fuertes presiones sobre Albania. Yugoslavia y Bulgaria para que 

dejaran de ayudar al ELAS ... en 1 949 el ELAS fue definitivamente derrotado 

como consecuencia de las presiones internacionales. sus propios errores 

militares y el apoyo norteamericano a la monarquía ••. puede apreciarse 

claramente como la Unión Soviética actuó de acuerdo a sus compromisos 

adquiridos en Yalta de considerar a Grecia como parte de influencia del 

bloque capitalista ..... ". 

u•uma.n,. p6g 244. 
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Debido a su posición geográfica. Grecia era una posición clave para el 

control de una importante zona v para impedir la presencia soviética en el 

Mediterráneo. Representaba una gran base de operaciones aeronavales que 

permitfa controlar el Mar Egeo, lo que significaba tener acceso a las cuencas 

petroleras del Medio Oriente y al Mediterr4meo en su conjunto. Además, si 

este pa(s hubiera pertenecido al campo socialista. unido a Bulgaria, hubieran 

puesto en peligro el r6gimen capitalista adoptado por Turqufa. Sin embargo, 

cabe la duda del porqué los soviéticos. aún conociendo las ventajas que 

proporcionaba una Grecia socialista, no apoyaron las corrientes 

comunistas, antes bien, se opusieron a sus acciones. La respuesta a esta 

interrogante .. . .. nos lleva a insistir en el aspecto central de la política 

exterior soviética durante el periodo inmediatamente posterior a la 

guerra ... La URSS se muestra contraria a la toma del poder por pane de los 

partidos comunistas que se habla desarrollado en las zonas que eran al 

mismo tiempo de importancia estratégica para el bloque capitalista. pero 

que no implicaban una amenaza directa e inmediata para su propia 

seguridad. Ello no solamente implicaba una política pacifista. en el sentido 

de evitar en lo posible un enfrentamiento con el bloque capitalista. en una 

situación en la cual sus propias fuerzas estaban diezmadas y su país 

devastado por la guerra. mientras el bloque capitalista tenfa a Estados 

Unidos más fuerte que nunca, tanto en el sentido convencional como en el 

monopolio atómico ... esa polltica implicaba también la posibilidad de poder 

concentrarse en la formación de un bloque soviético. expandiendo su 

influencia en una amplia área que le era absolutamente vital para su 

seguridad ..... ,., 

Consideración especial merecen los países del centro y del Este de Europa, 

que posteriormente pasaron al ámbito de influencia de la Unión Soviética. 

En la conformación del bloque socialista. entraron en acción simultánea. 

tuerzas integradoras conjuntamente con fuerzas desintegradoras. Las 

fuerzas del primer tipo fueron la identificación de la URSS como cabeza y 

gufa supremo del socialismo, los lazos umbilicales creados entre la elite 

burocr6tica aovi•tica y las elites burocráticas de los demás partidos 

comunistas nacionales. la necesidad conjunta por derrotar a las fuerzas nazi

f ascistas, y una vez terminada la contienda. el combate a la amenazo 

capitalista reflejada en et escenario de la guerra fria. 
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Lo •nterlor con el fin último de expandir el campo socialista. Las tuerzas 

del segundo tipo. desarrolladas antes o durante la guerra. fueron las 

tenalonea derivadas con la autonomla do los diversos movimientos 

revolucionarios. El grado de desarrollo de los partidos comunistas 

nacionales • ... estaba directamente relacionado con Ja necesidad de 

participar en los frente• nacionales y IJogar a constituirse dentro de ellos en 

una fuerza dominante. Jo cual a su vez forzó a los partidos comunistas a 

formular una polltica que considerara en un lugar prioritario a Jos problemas 

nacionales .•. mientras más nacionalista ora la polftlca de los partidos 

comunistas. mayor era la probabilidad do quo obtuvJeran et apoyo de las 

masas. pero tambf6n era mayor la posibilidad de que surgieran fricciones 

con la URSS. debido a los intentos por parte do la élito sovidtlca para 

controlar el Hderazgo del partido nacional y dictarle las líneas del 

movimiento ... • 17• 

Es necesario tomar en cuenta también la presión ejercida por la URSS con 

el fin do dismlnuír la autonomía relativa de los partidos comunistas locales. 

es decir. bloquear los intentos de estos partidos para formular pollticas 

Independientes de la directriz soviética, siguiendo sólo sus intereses 

nacionales. O/cho factor do presión se encontraba condicionado en mavor 

o menor grado dependiendo de la posición geopol/tlca que con respecto a 

Ja URSS v al bloque capitalista tuviera cada movimiento v cada Estado. En 

este sentido. si la posición geopolítica de un determinado país era capaz de 

alterar los acuerdos previos entre los dos bloques cmorgentos. las 

presiones aplicadas por la URSS y los EEUU. serían lo suficientemente 

fuertes para aplacar cuafQuier intento o movimiento de estas naciones que 

pugnaran por "'cambiar- de un bloque a otro. Esto se entiendo porQue las 

dos potencias deseaban evitar a roda costa Que la Guerra Fría se 

convirtiera en •Guerra Caliento ... de magnas consecuencias negativas. 

En suma. el proceso de conformación del bloque soviátlco fue compfejo y 

contradictorio. en ol cual las pretensiones ostratógicas do las 2 grandes 

potencias. fas relaciones entre las élites burocra ticas del movimiento 

comunista mundial. el grado de desarrollo de los partidos comunistas v el 

nivel de autonomía alcanzado por éstos jugaron un papel fundamental. en 

aras de ta conformación de un compacto bloque que asegurara a la UASS 

su seguridad v existencia futuras. 

178UlilU.EJl, P•g 231. 
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Para ello. la URSS aprovechó su propondorancia militar lograda durante la 

guerra. para ayudar a la implantación del sistema socialista en las áreas 

que le oran de vital influencia. o hizo lo posible por respetar los acuerdos 

que se habían establecido con el bloque capitalista, lo que implicó su 

actuación directa o indirecta en contra do ciertos partidos comunistas con 

la firme intención de impedir que ascendieran al poder; para lo cual se 

ayudó do sus conexiones establecidas con lus burocracias prosov1óticas de 

los partidos comunistas en cuestión. 

Sin embargo. a los partidos comunistas qua no oran considerados corno 

vitales para la URSS. ostratógicamentc hablando. que incluso habfan 

alcanzado un alto grado de desarrollo estructural y una cierta autonomía 

con respecto a la conducción soviética. accedieron al podor con relativo 

éxito. como lo muestran los casos de Yugoslavia y China, mientras que en 

Grecia, por considerársela punto do conflicto entro bloques. el movimiento 

comunista fue derrotado. con la total indiferencia de la URSS y la 

intervención armada directa de Inglaterra y los EEUU. 

Es claro suponer Que el papel do superpotencia de la URSS se debió más a 

causas político-militares. que a su desarrollo económico e industrial. Su 

debilidad económica y la carrera armamentista iniciada al término de la 

segunda guerra mundial. sacrificaron el bienestar del pueblo en aras de la 

confrontación bipolar. A pesar del gran desarrollo de la industria 

armamentista apoyada por grandes gastos o investigaciones científico 

tecnológicas. no se logró trasladar dichos avances a la búsQueda de un 

desarrollo industrial civil soviético. lo que trajo corno consecuencia un nivel 

elevado de atraso de varias décadas. 

Durante el periodo de la Primera Guerra Fría ( 1947-1969). las relaciones 

internacionales so rigieron por la lógica político estratégica. dejando atrás 

las ganancias económicas por los adelantos de tipo político. Esta lógica 

estratégica llevó a la URSS a intervenir en su bloque para impedir que sus 

aliados socia1istas dieran un giro hacia el ámbito capitalista. como sucedió 

en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968; asimismo los EEUU 

actuaron siguiendo esa lógica en Vietnam. en 1971. 
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Et objetivo .,.,. •mbo• bando• era el aalvaguardar modelo 
supueatamente euperior. en contra de los deseos de loa pueblos v naciones. 

Durante las dos primeras d6c:adaa de la 1 era Guerra Frra. las leyes de los 

bloquea de poder funcionaron de manera implacable. imponiendo la 

contradicción polltlco-ideológlca como el elemento principal de la relación de 

poder internacional.'" 

El mundo que se desarrolló en la mitad de la d~cada de los ochenta se 

caracterizó por que el socialismo real '"como lo llama Rudolf Bahro. dio 

pasos agigantados para su democrartización. dejando atrás el modelo 

Stalinlata .. .las e•perienciaa que en un momento fueron condenadas como 

contrarevolucionarias como .. ,. primavera de Praga .. o la apertura de lmre 

Nagy en Hungría. o loa bolcheviques que fueron acusados y asesinados 

""legalmente"" en los tres procesos de Moscú de 1936 a 1938, se vuelven 

hoy en dfa como m6rtires del monolitismo soviético anterior ... "' ... Una vez 

que Gorbachov llegó al poder en la UASS en marzo de 1 985. el lema 

soviético del Internacionalismo Proletario o la legalidad del intervencionismo 

soviético dejó de ser alusivo en los discursos pronunciados en el seno del 

partido. Inclusive se hace hincapié en la necesidad de desideologizar la 

polftica exterior con el fin de iniciar relaciones diplom6ticas entre las 

naciones de su zona de influencia. Pero la relación de la URSS con dicha 

•rea es militar y no logra romper el cordón umbilical de estos pafses en su 

relación comercial con el mercado capitalista. 

Si bien los EEUU reconocfan como potencia a la URSS. la inseguridad de la 

potencia sovit§tica por causa de su atraso tecnológico-industrial. trajo como 

consecuencia que en la t§poca de la distensión, el gobierno de Brezhnev se 

llevara a cabo una carrera armamentista desenfrenada. que rebasó el arsenal 

norteamericano. Incluso. la intención por alcanzar la superioridad nuclear se 

demostró en 1977. al emplazar misiles de alcance medio en Europa Oriental. 

El perfodo conocido como la nueva Guerra Frfa f 1 979J. permite reconocer la 

realidad de un mundo bipolar. 

•n z-.au1 z.t..,. ~ pag. 20-30. 
1"'illidJlril.. p6g 26. 
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El gobierno de Reagan puso su atención en la división este-oeste. hecho que 

antepuso 1a contradicción ideológica como un obst6culo de primer orden a 

nivel mundial. El neoglobalismo puesto en pr6ctica por Reagan llevó a un 

escenario de confrontación ideológica a sus aliados. y 1n:pres6 la necesidad 

de mantener una homogeneidad del bloque. Las acciones tomadas en el 

6mbito nuclear por tas dos grandes potencias sólo ratificó la bipolaridad 

estrat6gica mundial, que incluso rebasó con mucho a la multipolaridad 

económica o política. 

Sin embargo, la carrera armamentista sostenida entre las grandes potencias. 

trajo como consecuencia que a la larga surgieran problemas estructurales en 

el lado sovi6tico. debido sobre todo. al nulo desarrollo económico. y a las 

presiones antidemocratrizadoras utilizadas en los pa(aes del bloque 

socialista. 

Si recordamos la historia de los países de Europa del Este. e Incluso de la 

Unión Sovi6tica, que se desarrolló completamente distinta a la de tos países 

de occidente, podemos detectar las causas de lo que a la larga traería como 

consecuencia la desintegración del bloque socialista. En estos países. la 

revolución Industrial de finales del siglo XVIII. el fortalecimiento del 

capitalismo como sistema de producción en el siglo XIX. y la formación de 

los Estado• Nacion•le• -procesos vincul•dos con el comercio- tomó causes 

distintos. 

La región oriental se vio sometida al dominio de tres grandes imperios. como 

se ha expuesto: al Ruso. al Austro-Húngaro. y al Otomano. Cabe hacer el 

sef\atamlento que la independencia de estos pafses no se dio sino hasta el 

t6rmino de la prime..-a gran guerra. y la situación económica hered•da era de 

un gran atraso, típico del subdesarrollo: dependencia extef'na, carencia de 

bases paf'a una lndustf'iatización, gobief'noa antidemocráticos y una sociedad 

clasista formada básicamente por población rural. 
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Las condiciones de la Unión aovi6tica. aun dando el salto al sistema 

socialiata. no eran muy diferentes a la de sus vecinos orientales: sociedad 

multi6tnica y cuasi feudal, con un proceso de industrialización incipiente. 

apoyado en su mavorla por inversiones extranjeras y por una gran clase 

obrera. dando lugar a una serie de nuevas diferencias y contradicc1ones, no 

olvidando que los principales ideólogos del sistema en boga en esos 

momentos eran miembros de la aristocracia feudal. la intelligentia y de la 

clase media culta {Chernichevsky. Herzen, P1ejanov y Lenin. entre otros)•"• 

Una vez proclamado el triunfo de la revolución socialista de octubre de 

191 7. la URSS se vio ante Ja p6rdida de una parte considerable de su 

territoc.io. ante un gran desgaste social y económico. acosada por un muro 

de contención para evitar el contagio revolucionario. e incluso hostigada por 

la preparación de una intervención armada con la participación de varios 

pa(ses de occidente. además de Japón. Luego. una vez terminada la 

segunda gran guerra y eliminad• la amenaza nazi. el hostigamiento se 

trasfadó al escenario de la guerra fría, con la consabida carrera 

armamenti•ta y ef bloqueo suigeneris de los EEUU. El ""Fantasma Socialista

alimentó una industria de guerra en Occidente cuyos compradores fueron 

las zonas pariféricas y de influencia. convirtiendo asr al mundo en un 

mercado de guerra. En comparación con el socialismo soviético y europeo 

ahogado por las presiones de fuera y por las contradicciones internas, el 

capitalismo pudo reproducirse sin ninguna traba. y generar en menos de un 

siglo dos revoluciones industriales Que implicaban Ja supervivencia misma de 

ese sistema de producción. 

Durante el Gobierno de José Stalin las contradicciones internas del sistema 

socialista no fueron reconocidas. aunque sus consecuencias eran reales. A 

diferencia de este. Mao Tse Tung. siguiendo la situación de China. si trató 

de llevar un análisis más profundo. La importancia teórica de ese análisis 

radica en la posibilidad de su aplicación a otros contextos. Dicha tarea de 

adecuar ese análisis a las condiciones reales y propias de cada Estado no 

fue hecha de manera sistemática. y quizá ya tarde fue intentada por la 

Perestroika. 

'" Arrollo Pích.-do Graci•I•. •Punto• d• viat• en torno • la teorla y I• pra,.ls da laa Relacion111 
lnt-nacjon•J9• d•I tin de la •r• blpol•r•. en Bey!t1a da Rplec;jgna!I lmprnas19p•l•1 # 54. CAi. FCPS, 
UNAM. Abril-Junio da 1992. p~. 56. 
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En suma., la economía política del socialismo llevada a la pr6ctJca no 

resolvió los problomas internos del bloque y fue insuficiente para detectar 

las carencias del sistema socialista. 

A saber.. las contradicciones realos del socialismo y que provocaron la 
disolucJOn del bloque que defendía tal doctrina son: ..... la falta de 

correspondencia entre las estructur•• económicas v las político 

administrativas; entra el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las 

necesidades materiales de la población; entre las necesidades de consumo 

y la producción; entre el progreso científico tdcnlco v la productividad: 

entre ar car•cter de las relaciones de producción - basadas en la propiedad 

estatal y colectiva- v el nivel de la conciencia social. con tendencias hacia 

la propfedad prfvada v el at.an de lucro •.. habría que at"\adir las que en el 

curso de Ja historia se fueron dando en rezón de la competencia con el 

sistema capltaliata v de la necesidad paralela de comerciar y coexistir con 
61 a pesar de fa carrera armarnentlsta ... habrra que considerar los conflictos 

de lnter•s entre los propios países del bloque. aún dentro de 

organizaciones coJectlvas como el Consejo de Ayuda Mutua Económica. aar 

como la relación bilateral con los países en vras de desarrollo ... •• 90 

El Inicio de la reforma polltlca conocida como la Perestroika. ae Inició en 

Julio de 1985. cuando Andrel Gromiko fue destituido corno canciller de la 

URSS .. cargo que había ocupado desde hace 28 anos: quedando en su 

lugar un polttlco de ideas mucho m~s dernc>cr.tticas v moderadas: Mijan 

Gorbachov. Desde el primer momento de su estancia en el poder. se 

dispuso a colocar una élite pof(tica más joven con una visión mucho más 

flexible con respecto a las relaciones con los EEUU. Gorbachov pensó que 
la tlnlca manera de lograr un cambio económico favorable a la Unión 

Sovltltlca era terminando su aislamiento con el mundo exterior. rompiendo 

con la llamada •diplomacia de por-tazos• que había puesto en pr6ctica 

Gromiko,. que pensaba que si los EEUU no abandonaba la iniciativa de 

defensa estrardgica. no podría haber ningún diálogo que llevara al 

mejoramiento de las relaciones diplométicas entre los dos países. 
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L8 polltica abierta de Gorbachov seria expresada m6s tarde en la Cumbre de 

Ginebra. Sin embargo. Mijaíl Gorbachov se enfrentó a I• presión de las 

fuerza• conservadoras que dudaron de la apertura polftica, y entre estas 

fuerza• destaca al poder militar. 

Segün la apreciación de Hoffman. sovietólogo norteamericano, Gorbachov 

r•toma la polftica de la coekistencia pacífica, pero la llevó a la pr6ctica 

tomando en cuenta el concepto occidental de vivir y dejar vivir. desechando 

las Ideas del internacionalismo revolucionario. Dicha apreciación no se aleja 

de la realidad ..... si juzgamos por el contenido de las categorías de la nueva 

mentalidad: 

l. En primer lugar est6 la categoría de la •interdependencia global del 

mundo". que plantea la necesidad de la cooperación entre los diferentes 

sistemas económicos. entre las diferentes naciones. cooperación en materia 

económica y de seguridad. 

11. El militarismo como principal enemigo de los paises socialistas. Esta 

categoría impulsa la directriz principal de la poUtica exterior de Gorbachov: 

la lucha por la reducción de la carrera armamentista y la eliminación del 

peligro do la confrontación nuclear. De esta manera, los recursos que se 

obtengan de la reducción de armamentos del presupuesto de defensa, 

pasarán al presupuesto para fines pacíficos con el objetivo de modernizar la 

economía. 

111. La negociación política. En la nueva mentalidad, la URSS debía salir de 

su autarquía y promover sus relaciones internacionales a manera de 

utilizarlas como instrumento para su desarrollo económico. 

IV. El fortalecimiento del Derecho internacional como regulador de las 

relaciones internacionales. La URSS propone darle a la ONU un papel más 

relevante en la solución de los conflictos internacionales ..... ,,, La nueva 

mentalidad de la política exterior significó, en términos de poder, la renuncia 

de la URSS a ejercer un liderazgo de confrontación con los países 

capitalistas desarrollados en el escenario internacional. 

1• 1 Guti4ifra.r: d .. CKt Ana T..-e- URSS: Nueva Mentalidad. Polltica v su Praxis en la conducción de la 
Polltiea Ext-ior. en Reylat• de Ra!acjpn•• lntwmaclgnelp1 # 47. CRl.FCPS. UNAM, Enero·Abnl de 
11Ht0, P6g 57. 
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Para Gorbachov .. el futuro del socialismo sería dictado por el esfuerzo de la 

población para acelerar el desarrollo económico. 

En lo que al área de influencia de la URSS se refiere. o sea Europa Oriental. 

la nueva mentalidad de la política exterior proponía que las relaciones 

poUticas entre los países socialistas deberlan estar basadas sólo en la 

independencia absoluta. Ello significaba que al interior del bloque existida 

una mayor libertad de acción individual. aat como en los .flmbitos 

económicos. de desarrollo científico t4'cnico y de una mayor autonomía para 

el desarrollo de los procesos polfticos de cada país. Esto va de la mano con 

el término do subsidios comerciales ocultos que existían dentro del CAME. 

cuya función era básicamente el proteger el lento aumento de precios dentro 

del bloque soci•liata. en comparación con loa del mercado mundial, por la 

trasferencia de recursos de la URSS a Europa del Este. 

Durante la d6cada de los 70's dicha trasferencia oculta de subsidios tenla 

su razón de ser en la permanencia de la cohesión ideológica y poHtica del 

bloque socialista mediante el des•rrollo de la• economías del Este. que 

permitirla a su vez la permanenci• en el poder de los partidos europeos 

proaovi6ticos; con el objetivo final de aumentar el nivel de vida de la 

población y evitar un de•contento generalizado que se transformara en un 

problema polltico. 

La segunda mitad de la década de los ochentas marca una 6poca de grandes 

transformaciones. que según Nat6n Eldelman, historiador soviético. se 

caracterizan por una revolución impulaada .. desde arriba"". lo que implica 

tambl6n una transformación de la baae. Dicha opinión ae basa en el hecho 

de que a lo largo de la hiatoria de Rusia. el Estado se ha caracterizado por 

tener un papel predominante, caracterizado por un ft6rreo centralismo sin 

contrapesos de poder 1 que pudieran opon•,.•• a las medidas o cambios 

buenos o malo• que •• iban gestando. 

En este mismo aentido. la Perestroika nace como consecuencia de la toma 

de conciencia por pene de un pequeno grupo encabezado por Gorbachov. 

de la necesidad de superar el pf'oceso de estancamiento económico que 

traerfa como consecuencia que la URSS en el corto plazo perdiera su rango 

de gran potencia. 
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El modelo económico aovit&tlco se agotó v los antiguos lideres no tomaron 

medid•s para restaurarlo y salvarlo: aunado a los problemas que se hablan 

venido gestando desde los at\os veinte. lo que convirtió a la economía en 

deficitaria e inc•paz p•r• disenar un modelo tecnológico que la sacara de su 

eHancamiento. Dicha problem.6tlca es derivada tambit§n del funcionamiento 

del Estado, que sustituyó los apoyos e incentivos económicos por los 

m•todos administrativos v autoritarios. que en lugar de generar desarrollo 

económico. creó una amplia corrupción en todos los niveles de Ja sociedad 

sovi•tica. 

Las conaec:uencias que eata problem6tica generó a mediados de los SO's. se 

ven reflejadas en un si•tem• d••equilibrado. que no permite pl•neación 

algun• ni admite el progreso cientlfico t4k:nico. Frente a e•ta situación. el 

gobierno de Gorbaichov pl•nteó una nueva e•trategia económica. basada en 

la autoge•tión financiar• ..... por lo tanto. la Pere•troika en Ja economía. es el 

conjunto de reformas planead•• para impulsar el proceao económico y la 

modernización tecnológica, pues la planta industrial sovi4Hica. es 

obsoleta ..• la prioridad interna del liderazgo de Gorbachov fue la superación 

del estancamiento económico y la introducción de tecnología para alcanzar 

otra vez el a tatua de gran potencia a finales del •iglo XX ..... ,., 

Gobarchov rompió con la tradición de conceder papel polltico 

preponderante a los militarea. ya que sitúa la disciplina y la eficiencia 

económica como factores de gran importancia para la reestructuración del 

país, v a loa militares como el principal obstáculo para lograrlo. Esto hace 

que el peso de los militares en las futuras decisiones sobre el destino del 

país sea mínimo. por ello, las actitudes de rebeldía y desacuerdo aparecen 

en 1985 ya que las cabezas militares se opusieron a los resultados de la 

Cumbre de Ginebra. en la que según ellos, Gorbachov hacía demasiadas 

concesiones a Occidente. sin recibir la misma reciprocidad. 

milUIHm. pAg 55. 
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Cabe hacer el sei'\alamiento que los acuerdos més importantes negociados 

entre EEUU y la Unión Soviética durante la etapa de la Pereatroika fueron 

1 )Acuerdo para la reducción de un 50% de las armas nucleares (1985); 

2)Tratado sobrera eliminación de misiles de alcance medio y menor <1987J; 

3) Acuerdo sobre el retiro de las fuerzas convencionales on Europa ( 1 989-

90); y 4) Acuerdo sobre reducción de misiles estratégicos {1991 )'•1 

Lo cieno es que el déficit creciente de loa EEUU y Ja crisis de la economía 

soviética dio Jugar a la necesidad de replanteamiento de ambas hegemonlas 

y por ende a un aflojamiento de la tensión entre bloques. para la 

reorganización de sus economfas. El bloque occidental también sufrió 

cambios. aunque menos dr6stfcos que su contraparte de Oriente. El 

predominio económico norteamericano des•pareció. ante la preponderancia 

de la primera potencia industrial que para 1 992 representaba la Comunidad 

Económica Europea y el potencial económico que Japón habfa logrado. Las 

partidas presupueatalea destinadas al rubro militar .. hacen casi imposibla el 

saneamiento de la b•lanza productiva estadounidense. 

Los primeros pasos de la distensión se enfocaron de manera primordial a la 

reducción de los gastos militares. Ello ae denota en la praictica con la 

eliminación de los cohetes de alcance intermedio en Europa. la salida de la 

URSS de Afganistán. el inicio de la negociaciones sobre Indochina, el 

acuerdo tripardta en Angola. con el fin último de sanear fas economías de 

las potencias del globo. Con el deseo expres•do por Gorbachov de 

replantear la relación económica y pol(tica con sus aliados y el creciente 

policentrismo económico occidental. la bipolaridad clásica del periodo de las 

posguerTa comenzó a desvanecerse. 

Oel fado del deseo de reestructuración económica. estuvo situado también 

el problema de las nacionalidades a las que englobaba la URSS. Como se 

recordaré. en el momento del triunfo de la Revolución de 1917 .. dicho 

problema fue objeto de uno de los principales decretos que había de ser la 

base para el establecimiento de la Unión. en el cual se reconocía el derecho 

de los pueblos que configuraban el antiguo imperio ruso. a la 

autodeterminación. 

,., Ro._ Crl•tln•, •e1 uet.cto START y 81guno• milo• 90bf• I• límit"8C60n de ~.-n•no• • .., B:mda1e 
de RWKipng ln!Mnedpn ... a 1 53. M•.idco. UNAM. F.c:ult8d d• Ciencl- Polfttc .. y Soci ..... 
~0-8bfll d• 1992. paig¡. 37. 
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Ese derecho fue consagrado en l•s leyes constitucionales de la URSS. pero 

no llev•do a le prillictica por la gran variedad de interpretaciones de las que 

fue objeto. 

Dicho problema se hizo latente de nuevo con las medidas adoptadas por- la 

Perestroika. concretamente en enero de 1986. cuando el presidente de la 

todavía URSS hizo un llamado a llenar las páginas en blanco de la Historia 

Soviética con la Glasnost. ... Esta apertura trajo consigo que los 
resentimientos y las demandas nacionalistas encontraran resonancia y 

repercusión jam6s imaginada por el lldor soviético. La importancia de una 

revisión de la política de Moscú hacia las repúblicas hubiera permitido ver a 

Gorbachov la profundidad de los resentimientos y de las demandas que 

abrigaban muchas de las m4'5 de 1 00 nacionalidades de la URSS. Algunas 

repúblicas han alimantado por d~cadas la certeza de haber sido incorporadas 

violenta e ilegalmente a la URSS. Este es el sustento de las demandas de 

independencia m4's radicales: las de los lituanos. letones. estonios, 

georgianos y moldavos. Otro tanto podrCa decirse de rencor nacionalista que 

generó la política de rusificación a ultranza, emprendida por Stalin. y la 

propia centralización y planificación de la economía. 

El surgimiento de reivindicaciones nacionalistas en Europa del Este y los 

conflictos inter~tnicos, revela la dificultad de su solución negociada sin la 

panlcipación íntegra de los interesados. Paradójicamente, de frente a una 

globalización de la economla, surgen on contraparte movimientos que 

exigen su derecho de hacer efectiva su soberanía sobre sus recursos y sus 

procesos productivos, distributivos y de intercambio con el exterior. A su 

vez. surgen polos y regiones económicas dotadas de un gran poder, que 

ponen en peligro tal soberanía, debido al gran poderío que representan sus 

empresas trasnacionales. 

La ruptura de los países del bloque oriental con el modelo socialista, deja al 

descubieno sus contradicciones. que hablan sido ignoradas y ocultadas por 

la confrontación Este-Oeste. Con el impulso creado por la Perestroika y las 

ideas de un sector reformista que desecha el modo de actuar del ala 

conservadora, se prepara el terreno para el fin del centralismo estatal y se 

da lugar al proyecto nacional confederado. 

'" Turrent ls•bel. ·una hiatoria de mutu•a debilidades·"" UNO MAS UNO 10 de febrero de 1991. 
p6g 10. 
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Tras los acontecimientos de agosto do i 991. cuando el presidente 

Gorbachov os destituido por un golpe de Estado dirigido por el grupo 

conservador, y su restitución en el poder, el decreto de desaparición del 

Partido Comunista do la Unión Soviética facilita el inicio del proceso de 

desintegración de la URSS. A raíz de este hecho. muchas de las repúblicas 

conformantes de la Unión declararon su independencia. Gorbachov en un 

intento desesperado por salvar la unión. propuso un nuevo tratado que 

darra orígon a la Unión de Estados Soberanos IUES>. una unión 

confederada dependiente do un centro presidencial. 

Para finales de 199i la URSS so enfrontaba con el caldo de cultivo del 

nacionalismo hirviendo en todas la repúblicas. y con el deseo tanto de la 

población corno en las cúpulas do poder de completamente 

Independientes; aunado a las pretensiones de Boris Yeltsin de una unión de 

Estados independientes del centro; va Que esto significaba una gran sangra 

económica para el Rusia. 

Para Voltsln, el nuevo proyecto do la Unión debía contemplar a una Rusia 

fuerte. con soberanía sobro sus recursos naturales y su presupuesto, para 

comerciar a su voz con las otras repúblicas. pero a los precios Que dictara 

el mercado mundial. Cabe mencionar que el Parlamento Ruso apoyó la 

propuesta nacionalista de Veltsin; lo que equivaldría en la práctica a retirar 

el apoyo financiero a las repúblicas de Asia Central y de los Caucásicos. 

que se encontraban en esos momentos en plena efervescencia nacionalista 

e Inestabilidad polftica. Incluso. Boris Yeltsin trató do evitar la firma del 

nuevo tratado de la Unión. por considerar que el ente resultante favorecería 

a los Estados Musulmanes con una cierta superioridad nurn6rica on las 

subsecuentes votaciones. No más Que la manifestación del 

nacionalismo ruso con tintes racistas. 

Sin embargo. el papel decisivo para la desintegración definitiva de la URSS 

lo protagonizó Ucrania. cuando se esperaba que votara a favor de la nueva 

unión. El 10 do diciembre de 199i. en un referéndum interno. votó a favor 

de la Independencia con respecto al centro. Dicho suceso desencadeno 

otro no menos importante: el reconocimiento de Ucrania por parte de los 

EEUU como Estado independiente. efectuado una vez conocido el resultado 

del refer6ndum. 
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Ello significó un golpe mortal para las aspiraciones de Gorbachov de 

mantener unida a lo que una vez fue la Unión Soviética. y despertó la 

preocupación por la• relaciones con el resto de las repúblicas separaUstas. 

De la mano con loa factores geopolíticos. terr1torialea y económicos que 

trajeron como consecuencia la desintegración. el hecho de que el centro de 

la unión se encontrara en bancarrota jugó un papel preponderante. Ello se 

originó debido a que el Banco Estatal (Gosbank) cayo en quiebra porque 

dejo de percibir Importantes sumas de dinero por concepto de impuestos y 

ganancias de la fabricas procedentes de las repúblicas. hecho que no 

sucedía desde la d6cada de los treintas. Con dichos recursos. el Gosbank 

administraba las finanzas de todo el país. siguiendo la polltica dictada por 

el Ministerio de Finanzas. Como el Gosbank no tonra otro banco 

competidor. se encargaba do manera integral de todo: cobraba impuestos. 

pagaba sueldos. recibía el excedente de las empreséls y lo distribuía entre 

dstas sin distinción alguna. no Importando que fueran productivas o no. Sin 

embargo. a partir de las medidas tomadas en 1990 y 1 991 y tras el fallido 

golpe de Estado. este sistema so dosquobrajó: ..... debido a las tendencias 

antlcontro y a los problemas económicos. las repúblicas dejaron de 

depositar en el Gosbank impuestos v ganancias de sus empresas. 

escudándose en el auge de los nacionalismos ... el Gosbank utilizó el 

sistema que usaba desde los arios treinta: emisión de billetes. pero sin 

respaldo real y las repúblicas gastaron lo que no entregaron al centro. 

básicamente bajo la forma do aumentos salariales ... "" 1º 

Aunado a ello. la mayorfa de las repúblicas temía al nuevo tratado de la 

Unión propuesto por Gorbachov. porque significarla un papel hegemónico 

para Rusia on cuanto a las decisiones económicas se refiere, y rechazaron 

también la Iniciativa de una moneda común. En cambio. para librarse de la 

política económica do Moscú y del rublo, algunas repúblicas emitieron 

bonos de compra en lugar do moneda como una forma de salario. como 

sucedió en Ucrania y Lituania. En las demás repúblicas los llamados 

.. cupones de racionamiento"" desempeñaron el papel del sustituto de dinero. 

que junto con el trueque. dio incipiente vida al comercio interior. Sin 

embargo. cabe destacar que no hubo un acuerdo definitivo para un orden 

fiscal. 

IU Gut)l!uez del C•d Ana Teresa. ~.pAQ 28 
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El B de diciembre de 1991. los dirigentes de Rusia. Ucrania y Bielorrusia. 

Yeltsin. Kravchuk y Sushklevich respectivamente. firman en la ciudad de 

Mlnsk el tratado donde nace la llamada "Unión Eslava•, cuyo fin último era 

la proclamación de la independencia con respecto el centro. el inicio del 

camino para Ja restauración del capitali•mo. y por ende, el fin de la URSS.•

En opinión del todavía presidente soviittico Gorbachov, dicha unión no tenía 

fundamento legal. ya que si bien cada república tenfa el derecho de 

escindirse de la Unión. el destino de un Estado Multinacional no podla 

decidirse por voluntad de los dirigentes de tres repúblicas. Según ~l. lo que 

traerla dicha unión sería sólo la abolición de las leyes soviéticas con el 

consecuente caos y la anarqufa en la sociedad. 

Entre los pocos que se opusieron • tal unión destaca el Partido de Rusia 

Oemocr•tica. al mando de Nicol6s Travkin. quien convocó a Jos diputados 

del Soviet Supremo de la URSS para protestar por su desaparición. Sin 

embargo nada pudo hacerse. ya que entre el Pacto eslavo y la Unión de 

Estados Soberanos sólo importaba la decisión de los militares. Asf. 10 de 

diciembre de 1 991 Gorbachov se reúne con los Comandantes de todas las 

regiones militares del país y con el ministro de defensa Shaposhnikov. con 

el fin de lograr el apoyo del ala militar contra el Pacto Eslavo. Ese mismo 

dfa, Yeltsin se había reunido previamente con las mismas personas. 

Como Gorbachov ya no tenía el control de las finanzas de la ex-URSS y los 

militares cuestionaban cual serra el presupuesto para 1 992 y si las 

repúblicas estarfan dispuestas a pagarlo al centro. la decisión final optó por 

el apoyo a Yeltsin y su proyecto de independencia del centro. Resultado de 

tal decisión. el 21 de diciembre de 1991. sólo poco después de la 

declaración de Independencia de la Repúblicas B•lticas, en Ja reunión de 

Alma Alta se creó la Comunidad de Estados Independientes (CEI). a la cual 

se adhirieron 1 1 de las 1 2 repúblicas de la ex~URSS. sólo Georgia no se 

adhirió a tal acuerdo. 

·- lllillmn. p~. 29. 
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UCRANIA: EL GRANERO SOVIETICO 

Fuente: The New York Timos lnternational. 30 de Agosto de 1991. pág. A-

7 
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Con la CEI en marcha. sus órganos coordinadores formaron 2 Consejos 

Supremos: 

• El Consejo de Jefes de Estado. un órgano supremo que se encargaría de 

coordinar la actividad de los miembros de la CEJ. 

• El Consejo de Jefes de Gobierno, que se encargar(a de Jos asuntos 

sociales y económicos de la comunidad. 

• Se acordó que Rusia heredara el puesto de la URSS en la ONU y en los 

demás Organismos Internacionales donde se tenía representación. Se 

llegaba asf al fin de una era. 

Si bien los cambios generados en la Unión Soviética estremecieron al mundo 

de la política y economía internacionales, la Teorla de las Relaciones 

Internacionales no fue la excepción. 

Como recordaremos, dicha teoría tuvo su mayor desarrollo y riqueza 

temática a raíz de fa división del mundo en dos sistemas económicos 

antagónicos. fo que generó el surgimiento de varias escuelas y corrientes de 

pensamiento que explicaban y analizaban en su muy panicular punto de 

vista los sucesos y problemas de la dinámica internacional. Sin embargo. 

estos esquemas teóricos has sido rebasados por la nueva realidad surgida 

hace pocos años. Entre los procesos más importantes '" .... deben 

mencionarse: 

1 .. - El fin de la bipolaridad entre los EEUU y la URSS.. anunciada 

unilateralmente en diciembre de 1 988 por Mijan Gorbachov en su discurso 

ante la Asamblea General de la ONU y materializada en parte por las 

concertaciones realizadas entre ambas potencias para poner fin a la carrera 

armamentista. corolario de tal antagonismo. 

2.- La disolución del bloque de países socialistas de Europa Oriental. con sus 

particulares modalidades y tiempos. incluyendo no solamente la 

transformación inicial de las instituciones políticas y económicas internas. 

sino la liquidación de los organismos comunitarios como el Consejo de 

Ayuda Económica Mutua y el Pacto de Varsovia, que. pasando por la 

sonada caída del muro de Berlín y el derrocamiento violento del régimen de 

Ceaucescu en Rumania. culminaría con la reunificación de Alemania 

poniendo fin a la división de Europa. 
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3.- La disolución de la URSS y la independencia de sus diferentes 

repúblicas, las que -con e><cepción de los paises bálticos y de Georgia· 

decidieron agruparse inicialmente en Comunidad de Estados 

Independientes considerando a la República Rusa. como "continuadora de la 

URSS". 

4.- El proceso de perfeccionamiento de la Unidad de Europa Occidental, a 

partir de la CEE. previsto para formalizar la Unión política en enero de 1 993. 

5.- La formación de zonas económicas regionales en torno a tres centros 

industriales y financieros: Estados Unidos. Japón y Alemania, proceso que 

sin llegar todavia consolidarse ha generado ya expectativas y 

aprehensiones diversas, no sólo en sus respectivas 00 per1terias 00 sino entre 

laa propias economías centrales. 

6.- La reafirmación de la intención de los EEUU de convertirse en lfder del 

naciente Nuevo Orden Internacional y de mantener su hegemonía militar a 

nivel mundial. 

7 .- El persistente deterioro de las economCas y niveles de bienestar de un 

gran número de países del Sur, quienes además de seguir resintiendo la 

carga de la deuda externa, tienen graves problemas financieros para poder 

reciclar sus sistemas productivos e insertarse con é><íto en la nueva 

economía mundial. 

S.- El resurgimiento del poder concertador y decisorio do la Organización de 

las Naciones Unidas. particularmente en el Consejo de Seguridad debido a 

las nuevas posibilidades de acuerdo y de afinidad de intereses entre los 

países considerados como miembros permanentes del mismo. 

9.- La agudización de los problemas de deterioro ambiental a nivel mundial. 

debido tanto a la anarquCa de la industrialización y del consumo, corno a la 

pobreza. al exceso de población y a la falta de capacitación técnica y 

material en muchos de los países en desarrollo. 
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1 O.- Todo ello enmarcado en un acelerado proceso de ""globalización 

económica... on t~rm1nos de procesos productivos intercambios 

financieros y comerciales; as( como de una creciente vinculación a nivel 

mundial por el desarroUo tecnológico y la ampliación do los medios de 

comunicación e información ... ···•· 

Los procesos antes descritos han roto antiguos par6metros. teorías y 

conceptos dando lugar a la necesidad de reformulaciones filosóficas. 

incluyendo los niveles religioso e 1deológico. La transformación política y 

económica del bloque socialista. la desaparición de la URSS. la creación de 

la CEI. la reunificación de Alemania, la desapa,-ición del Pacto de Varsovia, 

transforman totalmente al mundo v por ende a las Relaciones 

Internacionales, llev6ndolas a un nuevo plano de an61isis, porque se inicia 

otra 6poca para la humanidad. es una etapa de transición en todos los 

aspectos para el estudio de la Ciencias Sociales. 

El resquebrajamiento del equilibrio internacional que permitió el desarrollo de 

teorías que explicaban los procesos que se sucedran en ambos polos de 

poder. así como sus relaciones; -teor(as como poUtica del poder. teoría de 

sistemas. funcionalismo. conductismo. decisión-marking. teor(a de juegos. 

marxismo. dependencia, aociologla histórica. derecho internacional. 

economía internacional. etc· he abierto un hueco cognoscitivo que aerali 

difícil de llenar. 

En el escenario mundial actual. los Estados Unidos se erigen como la única 

gran potencia. sin ninguna otra que le haga contrapeso real. LejO$ de 

alejarse de los grandes gastos dedicados a la producción de armamento, han 

demostrado su interés por crear nuevos monstruos b61icos que permitan el 

funcionamiento del complejo Industrial militar. que permite generar una 

mec~nica económica para justificar y mantener vigentes los grandes 

preeupuestoa b4tticoa que permiten el funcionamiento de empreeaa. la tasa 

de empleos, la salud. le• finanzas y el prestigio para dominar en el nuevo 

orden Internacional. 
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Pero este nuevo orden no esté completamente consolidado ..... el mundo de 

las relaciones internacionales concebido como un.i1 totalidad, atraviesa por 

una etapa de interregnum, en donde no habrá de inmediato una disputa por 

el poder mundial, sino una preparación dol terreno ... es aquf donde el 

Consejo de Seguridad de la ONU jugará un papel relevante ..• la declaración 

en ese sentido, en donde el Consejo se atribuye el derecho a intervenir en 

cualquier pafs en que se presenten situaciones de •amenaza .. a la estabilidad 

y el orden, es más que reveladora de esa tónica ... "'' .. 

Cuedan todavía muchos puntos que analizar sobre los sucesos que trajeron 

consigo la tranaformación de Europa Oriental, en concreto la desaparición de 

la URSS. Hasta estos ai\os. el an61isis se ha centrado en el estudio de dos 

puntos de vista, el que sei\ala que el origen do los cambios fue la situación 

antidemocr•tica que prevalec'a en la ex-URSS, y el que sei\ala que los 

cambios generados eran necesarios pero que su alcance fue m6s all6 de lo 

que originalmente se había planeado, y que trajo consigo una situación 

caótica dentro del bloque europeo oriental. 

Oueda también por replantear el futuro del socialismo como modo de 

producción, como teoría explicativa de los fenómenos históricos y de qué 

manera puede replantearse en la realidad internacional que predomina hoy 

en dCa • 

... ilUst.mn. pltg 53·55. 
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4.3 LA PERESTROIKA V EL RESURGIMIENTO DEL PROBLEMA DE LAS 
NACIONALIDADES AL INTERIOR DEL PAIS. 

Las interprotac1ones Occidentalos que se le dieron a la Perestroika fueron 

amplias v vadadas. Una primera visión sostenla que los cambios generados 

eran puramente superficiales. Dicha visión la sostenlan Jos escritores 

occidentales especialistas en la URSS. pero que no leían ruso v aquellos 

cercanos a los círculos militares. Otros especialistas opinaban que nada 

estaba mejorando, como por e1emplo Alain Besacon v Francoise Thom. 

quienes pensaban quo la impresión de grandes cambios reahzados en la 

URSS era totalmente ongai"iosa v que el pals era todavfa una sociedad sin 

voz v uniforme. 

Una segunda visión sei\alaba que las reformas emprendidas por Gorbachov 

v su grupo de reformistas. eran serias. pero el sistema de Nomenklatura 

prevaleciente en esos af\os las someterían v no las dejarían crecer. Ejemplo 

de ello era el académico británico Peter Reddaway. que pensaba que si 

Gorbachov intentaba democratizar el sistema, no duraría mucho tiempo en 

el poder. porque Ja nomenklatura se encargarla de deponerlo. Dicha noción 

tenía incluso adeptos tanto en Occidente como en la propia Unión Sovi6tica. 

En esa época dicha interpretación era vista como determinista v pesimista 

en tucceso. 

Una tercera interpretación sostenía que Gorbachov tcn(a detrás de s1 un 

grupo importante de personas que lo apoyaba v que presionaba en favor de 

la Perestroika. hecho que permitir(a una reforma digna en Ja Unión Soviética. 

Dicha opinión era apoyada por Alee Nove, Robert C. Tucker v Sewervn 

Bialer. Esta opinión era la que m.As podfa acercarse a la realidad. 

Una última opinión sostenida por Jerry F. Hough, prominente observador de 

la URSS en EEUU. consideraba que era un hecho el 6xito de las reformas 

económicas íntroducidas por Gorbachov, lo que forzarla a la industria 

•ovhttica a competir en et mercado internacional; pero no auguraba avance 

alguno a la reforma polltica si esta implicaba una democratización. ya que 

incluso. calificaba a Gorbachov como un "dictador". característico de los 

regímenes totalitarios habidos en Ja URSS. 
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Lo cierto era que 1os anatistas politicos internacionales se "ª'ª" ante un 
rltgimen autorit•r'o m6a ilustrado v ante la aparición de algunos elementos 

de p\ura\iamo en \a teorla v pr6ctica soviltticaa.'" 

Lo cierto e• que la Poreauoika respondi6 a una crisis tota• de\ sistema 

poUtico. económico v social sovilttico, va que en el terreno económico. 

debido a su calda continua desde hace 30 a1'os, \os Indices de crecimiento 

llegaron a cero, v los planea quinquenales fracasaron en pa"es de vital 

imponancia en la economía. Por lo tanto, el nivel de vida baj6 dr6sticamente 
v existia un deterioro alarmante en e\ rubro de servicios sociales. con las 
consiguientes consecuencias, tales como aumento de la monandad infantil, 

reducción de la expectativa de vida y conductas antisociales lalcohoHsmo, 

corrupción, ausentismo laboral, actitud negativa ante el traba¡o y ante la 

propiedad socialista). 

Como es conocido, el principal motor para emprender una verdadera 

reforma lo fue el estado de la economla soviética. Por el\o la prioridad a la 

reforma económica. Sin embargo. no existla la mayor certidumbre del éxito 

de tates reformes, ya que et último intento de reformas propuesto por 

Kosigin en 1 965 no habla llegado a un buen término, aunque si revisamos 

de manera detallada las condiciones prevalecientes en ambas épocas, nos 

encontramos con rasgos distintos. 

En este sentido, tas tendencias económicas eran mAs desfavorables en 

1 985 que en 1 965: se contemplaba una calda de largo plazo en 1a tasa de 

crecimiento económico de ta UASS. ta brecha tecnológica entre la URSS v 

1os pafses capitalistas avanzados estaba amp\ilandose en un buen número de 

ramas de la economia, especialmente en la informética, de una gran 

importancia para una economfa moderna. Si bien Khrushchev predecla que 

la URSS est.ar(a por aniba de los EEUU para el año de 1 970 y 

cautelosamen1.e Brezhnev lo reafirmaba. Gorbachov v otros lideres 

contemporáneos, hablan reconocido que la URSS a principios de los SOs se 

encon1.raba en un estado de precrisis. En su libro .. Perestroika'" Gorbachov 

sei\a1aba ..... cualqu\er retraso por a comenzar la Perestroi.ka hubiera 

desembocado en una situación dificil en et futufo cercano, la cua\ hubiera 

estado marcada por serias crísis socia,os, económicas v po\lticas ..... 

'" Stown Archie, •L• Reforme Politice en '• Un16n Sov16t1ce'" en Rtry11tp fprg in11unesiPne) Abfil· 
.Junio de 1988, ed1t.Se por El ColoQ•o do M6-.1co., p~ 5!15". 



Capilulo 4 El Nacionalis,,.o en Europa Oriental 

263 

La reforma económica planteada por la cabeza del Consejo de Ministros 

Alexei Kosigin en los 60s. no tuvo i6><ito por que el Secretario General del 

Partido Comunista. Leonid Brezhnav. inclinó la balanza a favor de la 

preocupación de los burócratas del Estado sobre sus posibles consecuencias 

(Hungria. Checoslovaquia, Polonia). lo que dio la muerte al esfuerzo por 

implantar tales reformas. El relativo éxito que logró el gobierno comunista 

de Brezhnev al reprimir brutalmente las reformas económicas y pollticas 

representadas por la llamada .. Primavera de Praga .. de Checoslovaquia en 

1 968, significó retrasar casi 1 5 años una reforma indispensable que era 

necesario llevar hasta los cimientos de la Unión Soviética. 

Ahora nos encontrábamos con que el principal reformador era el propio 

Secretario General del Partido Comunista, mientras que el presidente del 

Consejo de Ministros, Tikhonov (antigua gente de BrezhnevJ, la bloqueaba. 

El hecho era que históricamente la posición del Secretario General ha 

tendido a prevalecer sobre el premier, lo que aseguraba un cierto apoyo 

dentro del Partido a la reforma. Aunado a ello, la coyuntura internacional en 

la época de la Perestroika era mucho muy favorable que en los 60's, ya que 

la URSS contaba con las experiencias democr•t1cas de esos años en 

Hungría, Bulgaria y la ROA, y del apoyo de China, que anteriormente habría 

calificado cualquier reforma como •revisionista•. 

Un factor imponante es que la reforma propuesta por Gorbachov era mucho 

más profunda que la planteada por Kosigin, porque implicaba una disciplina 

del mercado acompañada de cierta democratización y abrir información 

sobre fas deficiencias y errores del sistema económico soviético. Los 

reformadores de los SO's no olvidaron que una reforma económica debe 

extenderse a la vida polltica y social. Y esto lo sabía el grupo de líderes, 

mucho m•s ilustrados y capaces que los de hacía 20 ai"ios: desde el 

Secretario General del Partido Comunista. hasta el .Jefe del Comit6 Estatal 

de Precios. Era el liderazgo mejor calificado y con un conocimiento del 

mundo exterior mucho m6s amplio deade los tiempos de Vladimir l. Lenin. 

De hecho. el gran prestigio Internacional del que gozaba Gorbachov en esos 

momentos impedía a sus opositores conservadores internos atacarlo 

abiertamente o Incluso a deponerlo. 
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El -socialismo Desarrollado .. que Brezhnev adoptó como concepto personal, 

para nombrar la etapa de desarrollo alcanzada durante su gobierno, era para 

Gotbachov la máscara del conservadurismo, que habla alentado la 
elaboración do todo típo de teorías escolásticas que no tenlan relación con 

lo• problema.s vitales del pueblo soviético, rnienuas que los intenros para 

U•var a cabo an.;jilisis constructivos y desarrollar nuevas teorias no fueron 

epovados. 

En la reforma planteada por Gorbachov, las palabras clave son: 

1) Perestroilca (reconstrucción o reestructuración}. So interpretó como la 

reforma poUtíca v económica. sígnifjcó un programa de acción en contraste 

con el socialismo desarrolhtdo. que so convirtió en una racionalización de Ja 

jn•ctividdd. 

2) Uslcorenie taceleración). significó poner de nueva cuenta al pafs en 

movimiento. después del estancamiento económico de los úftimos años de 

Brezhnev. Dotr6s de esta frase se encuentra el deseo de sobrepa.sar af 

capitalismo. 

3) Glasnost (apettural. signif;có una relativa libertad para publicar. Implicó 

un ensanchamiento bíen definido de los llmites de lo posible en la 

información que podla ponerse a disposición del público v en el debate; 
límites caracterlsticos do un régimen autoritario más ilustrado. 

4) DernokratiLatsiys fdemocratizaciónl, haciendo referencia básicamente a 
una participación democrática en eJ pensamiento de Marx v de Lenin. 
justificando no solo su pofftica económica sino además buscando la 

conciliación con grupos diversos e intereses tegftimos de la sociedad, con 

base en Jos escritos de Lenin, referentes a1 periodo de fa Nueva Pollt1ca 

Económica (NPE).'""' 

Otro concepto novedoso en el voca:bufario de Gorbachov fue el do 

Pluralísmo. 

,. llz.kbrm. p6g 559. 
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Sin embargo. guerdaba un significado distinto al que estlibamos 

acostumbrados en occidente. Gorbachov lo usó por vez primera cuando en 

1 987 aseveraba a los medios do comunicación y sindicatos de artistas de 

su pals que la sociedad soviética debería ser mlis participativa, parn hacerse 

presente en la totalidad del pluralismo socialista (plyuralizm 

sotslalisticheskiy). Pero no era un pluralismo como lo conocemos en 

occidente, sino que se refería a un pluralismo y democracia basados en sus 

valores socialistas. El hecho de que Gorbachov haya dado al pluralismo un 

adjetivo socialista y que el liderazgo del partido tenga el poder para definir 

las fronteras del socialismo en la teoría y en la práctica indicaba que se 

trataba de un pluralismo estrictamente 1imitado. Que se acercaba a la visión 

de los reformadores de la Primavera de Praga. 

En cuanto a la democratización se refiere. pareció significar Glasnost. es 

decir, más elecciones competitivas. pero no libres para todos. una glasnost 

sin reservas limitaciones pero en inter6s del socialismo. La 

democratización al estilo sovi6tico se refería básic1tmente al principio de 

elección de los administradores de las industrias. supervisores y jefes de 

equipo por los miembros de las organizaciones colectivas laborales. Incluso. 

las alas reformistas pensaban que dicho proceso debía extenderse a la 

formación de los organismos centrales del partido 

El objetivo de Gorbachov con la implantación de la Perestroika era sustraer 

capital del complejo militar industrial y canalizarlo a la reconversión 

industrial de la Unión Soviética. 

La reforma emprendida en la Unión Sovidtica. desde un perspectiva 

histórica. es vista desde dos enfoques: una voluntad de transformación por 

parte de la clase gobernante. v por otra parte responde a situaciones 

coyunturales. sin un plan concreto, global, de reforma del Estado. Al 

interior. aunque las reformas intentan crear un sistema pluripartidista. este 

se mantiene intacto. No es sino hasta marzo de 1 990 cuando se presenta 

una iniciativa al Congreso de Diputados populares mediante la cual se 

separaba de tajo del partido de las funciones estatales y creaba la 

presidencia. un órgano bien delineado y con facultades para hacerle frente a 

la crisis. 
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La creación de la presidencia tenla también como objetivo llenar el vac'o 

polltico que iba dejando el PCUS conforme avanzaba la reforma poUtica. Se 

creó tambi~n el Consejo de la Federación, órgano encabezado por el 

presidente y con representación de los jefes de Estado de las diferentes 

repúblicas. Lo anterior ante el temor de la que la Unión se desintegrara, ya 

que dicho órg•no podría servir de freno creando una poHtica común entre 

las Repúblicas. 

Sin embargo, derivado de los cambios en la economía mundial, el PCUS se 

dividió entre reformadores y conservadores, polarización que hirió de muerte 

al partido: '"en la URSS de la Perestroika realmente se gestó una revolución 

que según la gen~tica histórica de Rusia, también se orquestó desde arriba. 

así como el siervo de la gleba fue liberado en 1861. no por una revolución 

burguesa sino por medio de un decreto del zar, para impulsar el desarrollo 

del capitalismo en la Rusia feudal'"''"' 

A partir de la decisión de las principales cabezas del ala conservadora de 

cambiar el rumbo político del país. la aparente cohesión del sector militar. la 

burocracia del alto rango y la KGB se empezaron a desmoronar. El golpe de 

Estado se llevaba a cabo. Sin embargo, la fragilidad de los nuevos 

gobernantes conocidos como Comité Estatal de Emergencia. se puso de 

manifiesto cuando no se atrevieron a sustituír a Gorbachov de su puesto do 

secretario general del PCUS. ya que en toda la URSS estallaron focos de 

resistencia contra et Comité Estatal de Emergencia. A nivel nacional, los 

líderes de la repúblicas, fracciones del ejército y organizaciones de 

trabajadores, se polarizaron a favor del orden establecido por la Perestroika. 

1• 1Guti.6rrez del Cid Ana Teresa. ·oeapucla de la Perestroika la Unten de Eat-.dos Soberanos'". en 
Rwyiwt• d• Belecjgn•• lnJpmacignalp1 153, Enefo·Abrol de 1991, CRI, FCPS. UNAM, pAg 48. 
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Fuente: The New York Times lnternatlonal. 26 do agosto de 1991. p•g A·5 
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La polftlca que aiguió Gorbachov para apaciguar las repúblicas 

independentiata• fue la de linea dura. va que las sanciones económicas 

fueron cambiadas por fa fuerza dit'ecta. En tiempos en que fa guerra del 

golfo p6raico atra/a la atención mundial, el ejército sovi6tico ocupó 

imponentes edificio• gubernamentales v medios de comunicación en 

Utu•ni• v Letonia. E•to• operativos fueron calificado• por los nacionalistas 

como un Intento de golpe de Estado. El frustrado asalto militar provocó en 

loa pal••• b•fticos la polarización de fas fuerzas poJfticas va que las 
protestas conua el uao de la violencia surgieron en todas panes de la Unión 

Sovl•tica. ••I como laa reacciones de descontento y de abandono al PCUS 

de prominente• pereonefidadoa aovi6ticas. como políticos v periodistas. Una 

de ••t•• peraon•• fue Baria Yelt•in. presidente de Rusia. que se manifestó 

en favor de loa interese• de la Repúblicas Boltlticas. e incluso pugnó por la 

renuncia de Gorbachov. 

Otro de loa problema• a loa que se enfrentó la URSS lo fueron la• huelgas 

minera•. que surgieron primero en la región carbonffera de Siberia. J(uzbass. 

corazón de la induetria aovi.ttica v que siguieron en Oonbass. Ucrania. 

huelgas que •• extendieron rJtpidamenre a casi 200 minas de las 600 que 

exi•tfan en aquetla .tpoca. 

El 17 de marzo de 1 991. en medio de la violencia en Jos B.ililticos. fa 

declaración de Independencia en Georgia v las huelgas generalizadas en el 

pata. tuvo lugar un referendum que decidiría fa continuidad de la unión 

convocado por el todavía presidente Gorbachov. En medio de una gran 

campatta emprendida por todos loa medios dtt comunicación, Que 

propugnaba por un lado por el voto a favor de la paz v la unidad, contra la 

anarqufa. el caos v la guerra civil. el 75% de Ja población de 9 Repúblicas 

optó por la unidad. Rechazaron el referendum 6 repúblicas: Lituania, 

Letonia. E•tonia. Armenia, Moldavia y Georgia. De ello se desprende que las 

regione• muaufmanas de Asia Central fueron las que con su voto salvaron a 

1• Unión con un promedio de 90%. En Bielorrusia y Azerbaidján las 

votacfone• afcanzaron ef 70%, Ucrania en cambio ef 58% y Rusia el 53%. 
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Georgia por au parte. organizó su propio referendum sobre la independencia. 

donde el SI obtuvo casi Ja totalidad de loa votos. Sin embargo dicho 

resultado carecía de valor legal para el gobierno central. por no ajuetarae a la 

Constitución. 

Para entonces la vida política de la URSS podfa dividirse en 2: centralistas. 

que deseaban que el control polltJco permaneciera en Moscú. y 

regionalistas. quienes e)(iglan que ese poder se extendiera a las Repúblicas v 
sus localid•d••· Pero el único poder organizado que para ese entonces 
exiatla era et propio PCUS dividido en cinco grupos: 

1) Los comunistas conservadores de Rusia. encabezado• por lv•n Polozkov. 

que eataben a favor de un gobierno central fuerte; 

2) Los intelectuales Marxistas. comunistas a favor del viejo sistema. al 

mando del moderado AleJC•nder Buzgalin; 

3) El grupo de presión compuesto por casi 500 diputados conocido como 

Sovuz. •I mando de los llamados .. coroneles negros'" a la ll!lilite polltica del 

ej6rcito. como Nikolai Petrusenko y Victor Alksnis. que a pesar de su origen. 

tendían m6s al reformismo. 

4) Los comuniat•• para la Democracia. proreformiat••· para quienes el 

PCUS debl• convertlrae en un grupo para contend• en fa lucha electorel. 

5J Loa ll•mados '"comunistas emprendedores ... al mando de Pavel Bunich. 
quienes estaban a favor de la libre empresa. que pretendían conciliar con Ja 

planificación. 

A nivel nacional. Gorbachov y el nuevo tr•tado de la Unión buscaban 

conservar la unidad y redefinir los nexos entre las Repúblicas sovi~ticas. Sin 

embargo. debido a los precario de fa situación. el 19 de agosto se proclamó 

un Comité Estatal de Emergencia (CEE). encabezado por el presidente 

Gennadi Yanayev quien anuncia que tomaba la jefatura del E•tado Sovill!litico. 

destacando un supuesto '"estado de salud delicado'" de Gorbachov. 
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LOS LIDERES SOVIETICOS ARTIFICES DEL GOLPE 

Fuente: The Wall Street .Journal. 20 de Agosto de 1991. Pág. A·13 
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La CEE mencionaba que su objetivo era superar la crisis que sufría la UASS. 

Los otros integrantes de la CEE fueron: Primer Ministro Valentin Pavlov. el 

vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional Oleg Baklamov. dirigente 

del complejo industrial militar. quien junto con Pavlov se oponl• al nuevo 

tratado de fa Unión. Se encontraban tambi6n el jefe del ej4'rcito. el mariscal 

Yazov. el de la KGB Kruchov. y el ministro del interior. Borla Pugo. 

Los primeros pasos que dio la CEE fueron la imposición de un Estado de 

emergencia en todos los lugares conflictivos de la URSS. Este golpe de 

Estado sucedió solo 2 días antes de que fuera firmado el Nuevo Tratado de 

la Unión. en el que se proponía la descentralización del poder. Boris Yeltsin 

fue el hombre importante en contre del golpe. Una vez efectuedo este. 

convocó a la población a la desobediencia civil. v a la huelga general. Tres 

días despu•s Gorbachov regresa al poder procedente de Crimea. lugar 

donde vacacionaba. Aar. puso en marcha acciones concretas para depurar 

los órganos del PCUS. el gobierno. el ej4'rcito v Ja KGB. Junto con Yeltain. 

anunció un juicio legal contra los golpistas v destituyó • numerosos 

funcionarios de su cargo. por no haber actuado en la forma correcta. 

El 24 de agosto de ese ano el presidente Gorbachov renuncia a la Dirección 

del PCUS e invitó al comit• central a que se autodiaofviera. Aaimismo 

prohibió por decreto toda actividad del partido en et ej•rcito. la KGB y el 

Ministerio del Interior. Siguiendo este ejemplo. cada un• de laa repúblicas 

aplicaron medidas semejantes. proclam•ndose la independencia en los 

parlamentos de las dem6s repúblicas. El paso siguiente fue et impulsar la 

firma del tratado de la Unión con el fin de evitar la desintegración de Ja 

URSS. v a su vez prometió elecciones universales para todos loa cargos 

ejecutivos en el país, incluído el del presidente. 

El 27 de agosto. la Comunidad Económica Europea reconoció la 

independencia de Ja repúblicas b~lticas. Esta decisión giró en torno a que 

estas naciones hablan sido soberanas en 1940, argumento que resultó 

controvertido ya que existían otras repúblicas que si habían tenido vida 

independiente, como Moldavia, Georgia. o Ucrania. 
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PosterkH'inent• loa EEUU t8f'nb"'" reconocieron la independencia de fos 
paf•- del Mltico v e.wtern.,.on au preocupación por que se tuviera un 
-tricto control eotw. el ara....a nuclear de la URSS.. v• que no era claro 
quien .,_..c•I• ., m.ndo de •- ermae .. trat~icae. 

A principio• - ,,_ de aept ..... i..e - ... boró 1• "decl•r•ción de loa lo• en 
le cuel - pr_..,. une ,.._e -true-• .,_.tltucionel pere le UASS. Oiche 
decfar.c"-'n coneiatle _.. 1) un nuevo tr•tedo entre loa Estado• Soberano• v 
un• Unl6n Ec-..ic:.. 21 El -- de ced• repúbllc• • det....,lnar au 
perticlpeclón - .. -o E•-· 31 cr.ec:l6n de un -pecio 9Con6mlco 
común 41 ., eateblecimiento • un -lodo de tren•ición en el nuevo 
Pertem.,to, c......-•o - 20 , __ t_t_ d• ced• Aepúbllce, un 

conaejo de E•t- preeidldo - el pr-ldent• • le ui.ss " loa jef- de le• 
Repúbllcee. un conaejO econ6ntlco y un Comit• de Segurided de Eatedo. 

Dicha .....-ir-idn - fue -yed• - le 3 rep<)blice• IMlticea y por 
a-vi-. 

El golpe elgnlflc6 un -it-to de la -truct .. • -••tel. Polltlc.....,te 

Gorbechov ..,--lt-. y - eu 1...,. eo.le Y- tom.e I• inicletive del 
gob-. Conjunt__..te ~ fonne1 un gobie<no de coellci6n " 
auetlt..._ ....,.__, .. .,, - de - ei.- de loe doe feltere. Sin 
embergo, Yeltein ,.,. ., control - t- ... oteenlzec- rueee y con 

-·· preelón ~ .. -16 • - cergo ... ._..._ a-.. del 
PCUS. dieofvielldo .. Comit• C-- y .. "8nldo _, O-el. 

8orie Yeltein 1- ........... - meyoñe de loe diputedo• de la Aaembl- de 
,. __ tent .. del f'U9111o. Eete ,.,. la ~· -Ión ., que el pueblo 

logró n.vw • un -'-te _... el ~- A pertir - ehl, Yeltein 
tomó ceri& d9 ,..._._ del ...- n1ao y 109'6 derte forme • loa 
aentlmientoa y cr-lea _.,..,_, •tecendo en prlrnw pleno • 1• 
burocrecle -••iterie pere logr• un mejoremiento en I• imperticlón da 

juatlcie. El ...- rueo heble encontredo el fin el h<iroe populer que poco a 
poco irle el redic9118mo que alguno• grupos en el gobierno deae•ban. 
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EL RECONOCIMIENTO A LOS ESTADOS BALTICOS 
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Fuente: The New York Times. 26 de Agosto de 1991. Pég. A·1 
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Conaervando •.:in la .,.. .. idenci•. Gorb•chov tr•tó de evit•r el 
de•tnembr81Tllento deacontroledo de I• Unión Sovitttlce. por medio de la 

firma d• un nuevo tratlldo con la• repúbfic•s que lo •ceptar•n. Lo anterior 

con et o~to d• coordinar el pefiodo de transición en I• formación d., 

nuevo ente politice v territorial: fa Unión de Estados Soberanos (UES). 

·oicho proyecto conatabe de loa siguientes puntos de acuerdo: 

1 .- Et poder central tendr6 faculted•• mayores sobre la• repúblicas 

únicamente en materia de defenaa. pero con reformas radicales en las 

eatructuraa actuales. 

2.- La UES ratificar• loa compromisos internacionales asumidos por la URSS 

v considerarll otorgar personalidad jurídica en la ONU. a cada uno de sus 

miembros. 

3.- Según la inlciativa aprobada el 2 da septiembre por el V Congreso 

Extraordinario de Diputados del Pueblo de la URSS. se sustituyen los 

actuales órganos de poder de la Unión por: 

- El Consejo de Estado, integrado por el Presidente da la Unión y las demás 

Repúblicas. que coordinarra los asuntos internos v externos comunes. 

- El Consejo de Representantes de los Diputados del Pueblo, compuesto por 

20 legisladores. que se encargarci de reformar la Constitución para que se 

adecuara a los cambios. Dicho proyecto se denominó 1 O+ 1 tlas diez 

Repúblicas firm•ntes m•• el presidente de la Unión: Gorbachov)•.-J 

El hecho de la pretendida independencia de las Repúblicas Soviéticas 

aunque pollticamente era viable. económicamente representó un gran 

problema. Esto se debra a que la aconomfa en la Unión Sovi6tica estaba 

dividida a manera de un rompecabezas. en el cual si faltara una de las 1 5, el 

resto carecer(a de partes fundamentales para el buen funcionamiento. Para 

ello se crea el Comité Económico fnterrepublicano, que contó con poderes 

para establecer un orden macroeconómico estable para que la economfa 

privada comenzara a funcionar. 
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Sin emb•rgo. no exlatra un control real que dirimiera dificultades. Dicho 

problema •e vera agravado por la •Ita especialización productiva de las 

Repúblicas. y por que las empresas militares no se convertirlan en civiles 

para una supervisión efectiva. 

La ex·URSS era uno de los países donde existra m6a economía de sombra. 

Desde 1 986. se registraron m6s de un millón de delitos en el 6mbito 

económico. que Incluían robos de enorm .. dimensiones no realizados por un 

solo individuo o un grupo de manet'a ••pont6n-. ae tr•t•b• de 
organizaciones que daban sobornos. especulaban. vendfan materia prima y 

materiales robados. mercancías Importadas. y de contrabando. droga y 

mercado negro de servicios. Con el proceso de reformas implantadas por la 

Pereatroika. tale• como la autorización a la pequet\a y mediana empresa. 
surgen ciertos fenómenos: 

1 .- Lais mafias que poselen capitel ilegal comienzan a legalizarlo. gracias a 
las posibilidades de establee ... empl"esas. 

2.- Las perspectivas de inversión y ampliación del capital y las actividades 

ilegales fomentan el aumento de loa robos al Estado. porque la reforma no 

ere radical y no atentaba en contra de loa funcionarios y de sus relaciones 

con las mafias. 

La importancia de este hecho era que la mafia. al tenel" determinado nivel de 

organización y recursos reales. tuvo la capacidad de contribuir a la 

desestabilización de la economra y def aisterna polltico. de la estructura 

nacional y estatal. Estas organizaciones apoyaron conflictos extremistas. 

incluso con apoyo financiero a acciones violentas, sobre todo en Armenia, 

en la región autónoma de Nagorno Karabaj y en la república de Georgia. 

La gota que derrama el vaso en la extinta Unión Sovi6tica fue la elección de 

Kravchuk como presidente de la República de Ucrania, el 1 de diciembre de 

1991. Durante 6staa elecciones. el pueblo mediante refer6ndum ratificó la 

declaración de independencia decretada el 29 de agosto por el Soviet 

Supremo de esa república. El 5 de diciembre el Parlamento de Ucrania 

declara nulo el tratado de la Unión de 1 922 por el cual se incorpora a la 

URSS. y Kravchuk propone la creación de un modelo parecido • la 

Comunidad Económica Europea para la organización de la nueva Unión. 
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La negativa de Ucrania de sumarse a la unión que Gorbachov proponía (la 

Unión de Estados Soberanos) puso en un callejón sin salida a las demás 

repúblicas. ya que era impensable una nueva organización con la ausencia 

de la república más importante económica y potcticamente, después de 

Rusia. 

El 8 de diciembre de 1991 se realiza la Reunión de Minsk entre las tres 

repúblicas eslavas más importantes: Rusia. Bielorrusia y Ucrania. Más tarde, 

el 21 de diciembre en la Reunión de Alma Ata. se cierra el círculo de 

adherentes a los llamados acuerdos de Minsk. En dichas reuniones se 

expresa una preocupación por la situación de descomposición de la URSS y 

se menciona que la salida a esa crisis es la formación de otra organización. 

Derivado de estas dos reuniones se da fin a la Unión de Repúblicas 

Socialistas Sovii6ticas y surge como nuevo ente la Comunidad de Estados 

Independientes. con la salvedad de que en esta nueva conformación 

política, se decidió conservar un comando unido para el armamento general 

estratégico, en un control único sobre las armas nucleares. 

Para Gorbachov. los acuerdos de Minsk eran a todas luces ilegales, ya que 

un tratado no se podía dar por terminado de forma unilateral sin tomar en 

cuenta a las dem~s partes conformantes. Pero era de reconocerse que el 

hecho de una desintegración de facto, era de mucho más peso que 

cualquier argumentación jurídica internacional. Sin embargo, los acuerdos de 

Minsk no resolvieron los grandes problemas que abatían a la URSS: el 

problema de las nacionalidades (como ejemplo tenemos la disputa por 

Nagorno Karabaj); el problema de saber quién heredaría los ejércitos de las 

distintas repúblicas (por ejemplo la Flota del Mar Negro); el problema sobre 

quién administraría el armamento nuclear (si Rusia o Ucrania); además, la 

creación de un ente económico como la CEE no se conformaba de un día 

para otro. Por otra parte, la dualidad entre la independencia y el 

mantenimiento de los lazos económicos comunes, podría acarrear efectos 

de distorsión económica a nivel interno en los nuevos Estados 

Independientes. 



Capitula 4 El Nacionalismo en Europa Oriental 

LA URSS DESPUES DEL GOLPE 

~~":~ ~~~~::::~::--:::J Pre..,_,t Mikhd ~ 
Ooft>.chev at ru. daCt\a 
but ~ rebufted by 
Nm. Gof'baet\ev .... to 
Mo9COW .... , rnMINQht. 

277 

Fuente: The New York Times lnternat1ona1. 22 de Agosto de 1991. pág. A-
10 
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LAS REPUBLICAS SOVIETICAS Y SU POSICION ANTE 
EL GOLPE DE ESTADO 

Fuente: Flnancial Times. 21 de Agosto de 1991. pág 3. 
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LOS LIDERES DEL GOLPE Y SUS DESTINOS 

Fuente: The New York Times lnternatlonal .. 23 de Agosto da 1991 .. pdig. A· 
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Le formación de la CE1 e•clula de antemano el retorno a tos métodos de 
p'•nificaci6n. ya que las dirigencias prefirieron la integración r•pida en el 
marco capitalista. con loa problemas que eato impticarla para eata nuevas 
naciones debido al radicalismo con al que se fueron dando tas 
tfanaformacionea de aus modelos económicos. El paso del mantiamo al 

libef'"aliamo a uh.ranza dejó en evidencia I• incomprensión de los mecanismos 

real•• de una economfa da mercado. lo cual dificultó ta elección de 

estrategias coherentes. 

El surgimiento de la CEI sobre las ruinas de un Estado fundado a panir de \a 

revolución bolchevique puso fin a un proceso histórico de gran enve..-gadura. 

en la cual est.a potencia no cae victime de\ enemigo exterior. sino debido a 

un movimiento desatado en su interior. con l• anuencia de sus propios 
dirigentes. En este derrumbe jugaron un papel importante la formación de 

Uusiones e imeQin•reos sociale• que despertaron tos deseos populares de 

transformación. hasta alc•nzar un cwActer casi mftico. La CEt •• un h6Qil 
conglomerado poUtico en la que dos elementos mlticos, el libre mercado v la 

democracia, son metas vagas y conflictivas. 

El ""fin del socialismo"" como muchos lo han llamado, por una parte trajo 

consigo la deacornposici6n de\ ordenamiento forzado de naciones que a 

P•rtir de ese momento emergerían en un nuevo contexto probtem6tico; v 

por otra operó como un revelador del panorama socia\ del capitalismo v la 

democracia. Este proceso puede ser el principio de una 6poca de 

turbulencias en la que algunas naciones habrán de definir los caminos 

adecuados a su realidad internacional v no a modelos econ6mtcos que no se 
encuentran a la altura de esta. 

Las reformas propuestas por Gorbachov buscaban dar la apertura soviética a 

una economía dernocr6tica, pero no se cumplieron como el estadista las 

hebfa p•eneado. EUo debido en gran pene a •• lucha •oatenida por 61 contra 
lo• comunistas conservadores v los reformistas radicales. Derivado de eno, 

las nacientes repúb\ices enfrentan una crisis económica de grandes 

proporciones, debido en gran pene a'ª carencia de un programa económico 

y poUtico alternat.ivo, hecho que t.rae consigo la faha de capital, tecnologfa y 

mercados capitalistas. 
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Conocido es tambión el factor endoblo Quo se gestó al interior: Durante 

sois décadas. la Unión Soviética rigió su economía mediante un sistema de 

planificación supuestamente irrompible que aseguraría permanentemente a 

todas las capas de la población un elevado nivel de bienestar y su plena 

ocupación. Con este sistema. la economía desarroUó sus planes 

quinquenales. Jos que servirían para construir la base material del 

socialismo. Esto significaba someter la acción do las leyes económicas y el 

desarrollo económico do la sociedad a la dirección estatal. Este sistema 

considera el manojo de los precios con dos propósitos: uno. de servir como 

medio de distribución; y otro como medio de contabilidad. Es dentro de 

este marco económico donde encontramos la crisis de la Unión Soviética. 

la cual tuvo como uno de sus oríganes la improductividad del campo 

debido a la acelerada colectivización agraria. 

Detras de esta colectivización a través do un sistema rígido de planeaclón 

se encontraba una fuerte administración centralizada que tuvo su origen en 

la marcha de esa actividad económica. Esta administración fue 

convirtiéndose paulatinamente en una croc1ente burocrat1zactón. hasta no 

permitir ninguna autonomía en la ordenación de la economla nacional. 

Como consecuencia. la colectivización agraria acelerada v el voluntarismo 

por parte de la administración centralizada en la Unión Soviética 

trastocaron los fines de la planificación económica. principalmente en la 

agricultura. fuente de abastecimiento alimentario y de materias primas. 

problema que ha surgido en la actualidad. 

La Perestroika trató de reformar el agro. ya Que en el campo se 

establecieron las relaciones socialistas sin las condiciones objetivas para la 

socialización de la producción real. El problema económico quedó 

pendiente en la agricultura en la Unión Soviética. problema de diffcil 

solución a través del sistema basado en la colectivización do ta producción. 

pues esto sistema demostró definitivamente quedar como una hipótesis no 

comprobada. 

La liberación polltica do la Perestroika originó al interior de la Unión 

Soviética un nacionalismo en las repúblicas que la integraban. lo que trajo 

consigo su deseo de separación del poder central y decidir su propio 

futuro. 
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El desmembramiento empezó con las Repúblicas Btlilticas: Letonia. Estonia y 

Lituania. Oesput6s le seguir41in 1 3 Repúblicas mttis. La Pereatroika abrió una 

grieta que dejó ver la situación real prevaleciente en la Unión Sovi~tica. y 

reveló. adem"s de otros problemas económicos a aer reformados. que la 

improductividad del campo se debió la dicotomía contradictoria 

agroindustriat. Esto nos muestra que un sistema económico no puede 

sustraerse a las leyes económicas objetivas. las cuales van marcando el 

ritmo de trabajo y cambio necesario para elevar el nivel de producción. 

El primer conflicto que puso en peligro el buen funcionamiento de la 

perestroika fue Ja reaparición de la ideología panturca en Kasajstán. la 

tercera república más grande de la URSS. En 1986 existfa gran 

inconformidad porque Moscú habra impuesto un nuevo secretario del partido 

a esta República. hecho que trajo consigo un gran descontento. A partir de 

ese momento se formó un partido nacionalista exnemista, llamado ALAS, el 

cual resaltaba la idea panturca. con el gran suej\o de la creación del 

Turquest.6n. 

Azerbaidján, vive dividido entre las influencias de la URSS e Irán cuya 

población azer{ profesa fa rama chilta del Islam. En 1 988 los sentimientos 

musulmanes se manifestaron contra sus vecinos armenios que profesan la 

religión católica, provoc.6ndoles una gran matanza. Para 1 990 la guerra 

declarada entre armenios v azerls hizo que el ejército rojo interviniera 

provocando miles de muertos entre los azer{s, y por consiguiente un 

desprecio a la autoridad de MoscU. 

En Tadjikist.6n nació el movimiento de resistencia llamado basmashis, un 

movimiento guerrillero que desde 1 91 8 ha librado legendarias luchas en 

contra del Estado Sovi~tico. 

La región del Ciliucaso del Norte. poblada por montaj\eses rudos v fervientes 

seguidores del Islam entre los que se encuentran los chechenes v lngushls 

no olvidan que .. durante la Segunda Guerra Mundial .. en concordancia con Ja 

polltica staliniana de desislamización v con el pretexto de estar de lado de 

los nazis alemanes. fueron deportados 1 .5 millones de musulmanes de esa 

región. quienes en condiciones infrahumanas fueron llevados hacia Asia 

Central. 
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1989. 

cuando los uzbekos se alzaron contra los turcos meskets. La lucha se inició 

cuando el movimiento panislamico Vajabista cuyo loma era .. Uzbekistán para 

los uzbekos ... propuso a los líderes turcos mezkots que se adhirieran a un 

frente común para formar a Uzbekistán Musulmttn. Pero los meskets. al ser 

chiítas y no sunnltas como los uzbekos rechazaron tal oferta. 

Aunado a estas luchas, tanto religiosas como nacionalistas. es necesario 

destacar el abandono. marginación v pobreza en las regiones musulmanas. 

El sur soviético musulmán era subdesarrollado. Existía gran discriminación 

en estos lugares en cuanto a infraestructura sanitaria. social y de empleo. a 

diferencia de la población rusa de Asia Central que ocupaba mejores 

lugares. Existían tambi~n 1 7 millones de pobres y mayor mortalidad infantil. 

Las estructuras poHticas eran características también de Tercer Mundo. La 

corrupción y el clientelismo. dilapidación de recursos, subvenciones y 

presupuestos federales provenientes de las regiones ricas de la URSS en 

beneficio de unos cuantos. La fuerte crisis económica de la década de los 

60ºs puso las bases para las tensiones sociales entre la población 

musulmana soviética y que hace del islam la fuerza para vivir de cientos de 

jóvenes que suer'\an con una vuelta al pasado glorificado. 

Para algunos e)(portos. la rebelión musulmana era el mayor peligro que 

amenazaba la dirección soviética. Para la mayoría de los polfticos. el 

estallido de los movimientos musulmanes en la URSS era la consecuencia 

de la desesperación de una juventud que no veía la salida a sus problemas. 

Bien es cierto también que la actitud soviética a lo largo do la historia fue de 

un auténtico desprecio hacia el islam. que nunca fue tomado en cuenta. ni 

en el aspecto cultural ni espiritual, sino solo como una especie de poder 

político controlado con las técnicas acostumbradas por el manejo del poder. 

Los líderes espirituales islámicos fueron solapados v sobornados por 

consideraciones y privilegios personales, dando pie al nacimiento de un 

culto islámico clandestino de gran fuerza y terminando con las 61ites 

intelectuales que no convenían a los intereses del poder central sovi6tico. 



SECTORES SOVIETICOS EN CRISIS 

Fuente: Fln•nclel Tlm••· 22 de Ago•to de 1991. P6g 5. 



Capitulo 4 El Nacionalismo en Europa Oriental 

2115 

Lo cieno es que el territorio soviético euroasiático era un conjunto de 

mundos, conformado desde su origen con base en distintas culturas y 

civilizaciones cansadas de su pasado colonial y colonizador. porque fueron 

humillados y torturados por los intentos estalinistas de la unificación. 

Es conocido de todos que a partir de 1 989 la URSS dio un giro completo a 

su política exterior. abandonó el control de los países de Europa del Este. 

permitió la unificación alemana y su entrada la OTAN. disolvió el Pacto de 

Varsovia y se dispuso a retirar sus tropas de la región. Su posición en la 

Guerra del Golfo pérsico fue en el sentido de votar a favor de las 

resoluciones de la ONU. que significó estar al lado de los Estados Unidos. 

Este hecho significó el reconocimiento a su rival histórico como gendarme 

mundial. y así renunciar -por no haber otro camino- a su papel de 

superpotencia. Con ello Gorbachov buscaba conseguir prestigio político y 

moral para la URSS. que compensara la baja en su poderío militar 

económico e ideológico. Se trataba con esta posición de conseguir ventajas 

económicas y conquistar un prestigio internacional que le sirviera en el 

interior del país para enfrentar a sus enemigos. 

Sin embargo la URSS se fue desintegrando a gran velocidad pero por 

razones distintas. Seis años después de la reforma de Gorbachov las 

repúblicas pobres de Asia central seguían intactas. Tadjikistán, Uzbekistán, 

Kirguizistán, Kazajstán y Turkmenia fueron los seguidores más fieles de la 

idea de conservar la unidad. Los que no comulgaban con esta idea eran los 

Estados más abiertos. democráticos y ricos, como tos países bálticos 

Ucrania. Moldavia y Georgia. Eran precisamente los pueblos histórica y 

culturalmente más alejados de Rusia los que insistían en la Unión. 

La historia del desmembramiento continúa: La República Federativa Rusa, la 

mayor y más importante de todas las repúblicas, el centro económico e 

industrial de la URSS. decidió en junio de 1 991 mantenerse como Estado 

descentralizado y federalista. Ucrania. el gran granero y con una gran 

producción química y mecánica. proclama su independencia en julio de 

1 990. Kazajstán. productora de algodón. a raíz del golpe de Estado. se 

separó de la Unión el 22 de agosto de 1991. 
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Bielorrusia. gran productor agrícola e industrial. declar-a su independencia el 

25 de agosto. Moldavia. cuya producción principal es la industria liviana y el 

vino. se separa el 25 de agosto de 1 991. Georgia. con una producción 

fundamentalmente agrícola. sobre todo en fruta y vino, se proclama 

independiente el 9 de abril de 1991 . Armenia, agrfcola y de industria liviana. 

pide su independencia el 23 de agosto de 1991 . Azerbaij6n, productora de 

petróleo, proclama su soberanla el 5 de octubre de 1 990. Uzbekist4'n, con 

producción agrícola, sobre todo de algodón, el 26 de agosto de 1991 

solicita su independencia. Turkmenia, de producción agrfcola y pastoril, 

proclama tambi~n su independencia el 24 de agosto de 1 991. Kirguizia. con 

un• producción fuerte agrícola y ganadera. entró en la corriente de la 

desintegración. pero en 1 991. después del golpe era la única república que 

no había declarado su independencia. Tadjikist•n. también con una 

producción agrícola y ganadera se mantuvo sin toma do posición durante 

ese ar.o. 

El supuesto fin de la confrontación Este-Oeste. demostrada por el declive de 

Ja URSS. tanto política como militar e ideológicamente, trajo aparejado una 

tremenda inseguridad en el orbe. Mientras que la Ex-URSS diminuyó 

dr6sticamente sus gastos de defensa. los Estados Unidos anunciaron 

recortes mínimos en aus gastos b'9>1icos. Aunque en primera instancia la 

República Rusa asumió los compromisos internacionales contraídos por la 

desaparecida URSS. esto no fue suficiente porque no se tiene la garantla de 

quit§n cumplir6 con las obligaciones estipuladas en tratados como el de las 

Fuerzas Convencionales en Europa CCFE). o el tratado START CStrategic 

Arms Reduction Treaty). ya que en ambos casos la ex-URSS se 

comprometió a reducir sus fuerzas convencionales y nucleares a nombre 

del conjunto de las Repúblicas que la conformaban, lo que no sucede 

ahora. ya que Ucrania. Bielorrusia o Kazajst6n se encuentran reacios a 

acatar los t'9>rminos acordados en estos tratados. 

Desde los inicios de la década de los 30. el socialismo soviético se vio 

dominado por gastos de defensa en lo que algunos autores han denominado 

el .. socialismo militarizado"••, 

•••Ro••• GonzAl•z Maria Crlslina, •La fragmentación del podor militar y el resurgimiento del problema 
de las nacionaltdadea al Interior del pals"' en Rwyjsta dft Bntg!pnst• lmwnec!pn•I•• • 54, Abril·Junio 
de 1992. FCPyS. CAi, UNAM pAg 39. 
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En los anos siguientes una de las clases más favorecidas dentro de la URSS 

lo fueron los militares uniformados y la industria de la defensa. El sector 

industrial miJitar fue heredero de grandes privilegios. de protección estatal v 
se piensa que antes de que Gorbachov llegara al poder se encontraba en su 

iépoca dorada, ya que como se ha visto. con su ascenso al poder llegó la 

necesidad de disminufr el poderlo militar debido a las grandes erogaciones 

que representaba. Prueba de ello, es que los Estados Unidos y la URSS 

firmarían el primer acuerdo en la historia de la era nuclear, para desmantelar 

los misiles do corto y mediano alcance emplazados en Europa.•- En el 

tratado CFE la URSS se comprometía unilateralmente a destruir la capacidad 

militar de miles de tanques. artillerfa y otras piezas de equipo. Adem6s se 

verfa obligado a reducir las fuerzas convencionales soviéticas, inclusive al 

interior del pafs. Con estas medidas, la URSS retendría en Europa sólo el 

35% del equipo con respecto al que mantenían en 1 988. Dicho tratado 

evitaría también que cualquier nación concentrara sus fuerzas armadas de 

manera tal que representara una amenaza para sus vecinos. 

El tratado START. también fue un proyecto de desarme no menos 

ambicioso que el CFE. Con su firma se pretendió la reducción en iguales 

niveles de las armas ofensivas estratégicas propiedad de los Estados Unidos 

y la URSS. proceso llevarla tres etapas de siete al"\os. desde el momento en 

que el tratado fuera ratificado y entrase en vigor. 

Resultado concreto de estos tratados fue el hecho de que numerosos 

sistemas de armamento dejaran de ser fabricados, o bien se mantuvieran 

con una inferioridad tecnológica en relación a los fabricados en Occidente. 

hecho que fue característico durante la época de la Perestroika. Sin embargo 

.. el desmembramiento de la URSS trastornó la situación de esos tratados, ya 

que la fragmentación del poder soviético sugiere que. si bien Rusia ha 

asumido las obligaciones internacionales de la URSS, hay compromisos que 

por razones obvias no puede cumplir en los t6rminos originalmente 

planteados. inclusive por el sentimiento anti·ruso que priva en una gran 

cantidad de las repúblicas que acusan a los rusos de imperialistas. 001
" 

·-~.paQ39. 

,.,, llUd.Rm. pltg 39. 
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Arm..nento Convenclon .. de I• E•-Unión Sovl•Uca 

-¡K>bllce T-- APC P .. zae ... HeUcópt•ro• Av ion•• Trapea 

ArtMl•rf• 

Armenia 258 651 357 7 o 20.000 

Azerb•ii~n 391 1.285 463 24 124 66,000 

Bielorrusia 5.100 5.000 2,500 84 650 170.000 

Letonia 138 100 81 23 183 

Lituania 184 1,591 253 o 46 170.000 

Estonia 184 201 29 10 153 

Georaia 850 1.054 363 48 245 30,000 

Rusia 21.500 33.500 15,500 1,215 2.750 2.000.00 

o 
Ucrania 6,404 6.394 3.052 285 2.431 

Moldavia 155 102 248 o o 
1 ·ººº·ºº 

o 
•Asia 4,000 10,000 3,200 170 220 150.000 

Central 

Exterior 5,081 9,167 4.228 432 2.029 240.000 

Total 44.245 69,045 30,274 2,298 8.831 3,846.00 

• Incluye Kaz8fat6n. Turtlmenla. Tadjikiaullln. Klrguitzia y Uzbekiat6n 

Fuente: González Rosas Cristina, La Fragmentación do/ Poder Militar, 

Revista de Relaciones Internacionales /1 54 pág 39. 

El 1 4 de febrero de 1 992, tuvo lugor la tercera reunión ministerial de los 

Estados integrantas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). en ta 

cual se discutió sobre el futuro del ejército de la Ex-URSS. Ocho Repúblicas 

coincidieron en que seda diflcil dividir las fuerzas armadas que mantenerlas 

bajo un comando único. Seis Repúblicas acordaron sostener un solo 

comando en sus fuerzas convencionales durante los pró)(imos dos años. En 

este sentido. la CEI segura siendo una vra útil para et manejo de los 

problemas de la disuelta Unión Soviética. A posar dol consenso general. 

para Ucrania, Azerbaiján y Moldavia, la única solución viable era contar con 

sus propios ejércitos, ademés de las fuerzas estratégicas. las cuales se 

mantendrfan bajo un comando unificado. 

o 
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Va con anterioridad los nuevos Estados hablan declarado que. a eJ11;Cepclón 

de las armas estratégicas. el personal militar que se encontrara en sus 

territorios. estaría bajo su control. 

La desintegración do la URSS le heredó a la CEI el problema de las flotas 

emplazadas en cinco puntos estratégicos de la rogión. La flota del Nono, 

que se encuentra on Savoromorsk. cuenta con 261 barcos y 386 aviones. 

La flota del Báltico. ubicada en Kaliningrado, posee 146 barcos v 355 

aviones. La flota del Mar Negro, emplazada en Sovastopol, cuenta con 1 59 

barcos y 277 aviones. La flotilla del Mar Caspio con sede en Bakú. posee 

32 barcos, y la flota del pacífico, con sede en Vladlvostok, contiene 279 

barcos y 233 aviones. Todas planean dificultades para operar luego de la 

desaparición de la URSS. El caso más famoso os el de la flota del Mar 

Negro. disputada por Ucrania y Rusia. 

Contrariamente a lo que se pudiera pensar. la desaparición do la Unión 

Sovldtlca no necesariamente augura una época de paz en el escenario 

internacional. Ello porque los Estados Unidos. ahora más que nunca han 

acrecentado su militarismo, lo Que hace suponer que su papel será el de 

gran pollera mundial capaz de llegar a una escalada de nuevas operaciones 

bélicas. -Hay que destacar la imposibilidad de que Rusia. por si misma. 

pueda hacer frente a los compromisos de la extinta URSS en medio de la 

fragmentación del poder originado por el surgimiento de nuevos Estados 

independientes. El tratado CFE y el START tendrán que ser reestructurados 

con base a la nueva correlación de fuerzas do la CEI, a menos que se 

desee el desencadenamiento de un conflicto entre las Repúblicas. de 

Implicaciones globales ... por eso la importancia del asiento que como 

miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU mantiene Rusia. 

ya que ello le da primacía en relación a las ex-repúblicas soviéticas. 

quienes recién ingresaron como miembros de pleno derecho a Naciones 

Unidas. y poseen, en la Asamblea General. un voto cada una. Igual que 

Rusia"" 196 El panorama es complejo. ya que en tanto no se dé una 

cooperación lntra-CEI y del resto del mundo hacia los nuevos Estados. las 

consecuencias de la Inestabilidad irán en aumento. serán globales e 

Impactarán de muchas maneras al mundo. 

196 ~. pag. 44. 
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EL RENUENTE PILAR DE PODER 

Fuente: Flnancfal Times. 2i de Agosto de 1991. Pág 11. 
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Para la transformación de la economía Soviética. se comenzó a dar un 

arreglo de los precios. pensando que esa medida sería un acelerador que 

detonaría el funcionamiento del modelo de mercado. Con estas medidas se 

buscaba asegurar la continuidad del sistema de empresas estatales. Cada 

vez que aparecían las empresas no rentables. aumentaban los precios 

mayoristas y de compra por el Estado. lo que dio como consecuencia un 

aumento de circulante monetario seguido de la inflación y el déficit de 

mercancías. 

A la agricultura se le asignaron inmensas sumas de dinero no respaldadas 

con recursos mercantiles. sino que el Estado pagaba subvenciones anuales. 

en lugar de invertir en la modernización de la industria agrícola y alimentaria. 

lo que hubiera evitado las p~rdidas de los productos agrícolas. No quedó 

otro camino a las repúblicas que aceptar y aplicar el aumento de precios.••~ 

La política generalizada en toda la Ex Unión Sovi~tica puesta en marcha por 

los adeptos del mercado. que buscó un equilibrio con la liberación de los 

precios sin entender que existe una diferencia fundamental entre la 

economía socialista y la de mercado sumió en un profundo caos a los 

territorios ex-sovi'-ticos. Mientras en la economía socialista los gobiernos. a 

pesar del alza de precios. quitan a todos los productores todos los recursos 

financieros y los redistribuyen de acuerdo a la burocratización del sistema. 

en la economía de mercado. el alza de precios se ve influenciada por las 

leyes del mercado. en que la demanda juega un papel preponderante. ya que 

trae como consecuencia el aumento de las inversiones de la producción y 

comercialización de los productos con mayor demanda. 

La inestabilidad política es el gran riesgo que enfrentarán los Estados 

Independientes en la etapa de uansición debido a las dificultades para 

organizar el sistema económico frente a la tendencia a asegurar ia ganancia 

inmediata y la adquisición de ventajas por encima de la legalidad. Por ello es 

necesario un verdadero Estado de derecho dentro de las nuevas estructuras 

estatales. 

••' Amenovro Espetanz.a, "La importancia do la Improductividad del Campo", en RczviU• de Rolgc;!ono1 
!nteroocionglg; 1154, CRI, FCPS, UNAM, Abril-Junio do 1992, pAg. 47. 
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En la medida en que se logre instaurar una normatividad reconocida. los 

derechos dejarán do ser entendidos como concesiones y ello podré alejarse 

del peligro do un retorno al totalitarismo. La prisa por ingresar de Heno a un 

sistema de morcado se torna conflictivo. La apenura comercial será un 
importante mecanismo que dinamice la economía, pero ello dependerá de 

las reglas de la competencia, y de la disposición que se tenga para 

fortalecer la economía interna. 

Sin embargo representará un gran reto para la CEI llegar al objetivo arriba 

descrito. La tendencia parece ser la instauración de mecanismos de 

protección aduana! como un palcativo para continuar con la preservación de 

los espacios de poder a escala nacional. 

Con la experiencia de la autonomía nacional, los dirigentes de los nuevos 

Estados integrantes de la CE1 descubrieron también la poUtica. tanto en su 

vertiente de rechazo a la preservación de la hegemonía rusa. como en la de 

la afirmación del interés nacional. La transición económica permite apreciar 

que se trata de un proceso largo y lento con difíciles obstáculos internos y 

externos por pasar. Se tendrán que superar grandes inercias y reorientarlas 

hacia la construcción de una economía eficiente. tendrán que enfrentar las 

tensiones nacionales y sociales sin ninguna garantía de la cual pueda 

desprenderse la violencia y la marginación que trae consigo un naciente 

sistema competitivo y excluyente. 

En el aspecto político. los países de la CEI experimentan una crisis de 

identidad que los convierte en un polvorín de inestabilidad a escala mundial. 

La diseminación del poder provocada por el anterior régimen. está el origen 

de los enfrentamientos nacionales que alcanzan ya el carácter de guerras 

formales. como en el caso de Armenia y Azerbaiján. La transformación 

poHtica completa de estos nuevos Estados depende de la formación de 

estructuras democráticas lo suficientemente grandes que soporten la 

transición del despotismo agrario al despotismo industrial: lo anterior tendrá 

que echar mano también de una nueva legalidad, de una nueva cultura 

política. 

El imperio ruso y soviético fueron considerados como una especie de prisión 

de las naciones. 
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Le d•••P•rición de la URSS vino a abrir una perspectiva totalmente distinta 
en la que el problema serA evit•r I• reimposición de hegemonías. a la vez 

que la preservación de las capacidades de decisión autónoma. Se tendr6 que 

enfrentar problemas de fronteras. 

eapecielización interdependencia 

de rivalidades 

económicas. 

entre naciones. de 

Es posible que 

paulatinamente se opte por establecer compromisos claramente definidos 

que permitan la convivencia de las diferentes comunidades dentro do los 

Estados multilttnicos. 

El renacimiento de los pueblos -deberá transcurrir obligadamente por la 

conaolidación del sentimiento nacional como identidad primaria. pasando a 

primef'" plano los aspectos religiosos y culturales. El reencuentro con la 

religión podrfa convertirse en una de las principales fuerzas de integración 

política debido al vacfo de poder v a la crisis económica. El vaclo dejado por 

el nigimen aovilttico bien podrfa ser llenado por iniciativas que, aun cuando 

reconocieran al pueblo como fundamento de la legitimidad democrAtica. 

retardarlan la institucionalización del Estado de Derecho. De tal modo, el 

riesgo de una improvisación carismática y nacionalista en alguno, o varios, 

de los Estados de la CEI matiza el optimismo derivado de la ya mítica 

revolución democnhica posterior al golpe de agosto de 1991 ... la transición 

hacia un nuevo ordenamiento político en los países de la CEI es el terreno de 

una pluralidad de posibilidades. Los caminos para acceder a una plano de 

acuerdo y comunicación entre naciones y al interior de las sociedades se 

encuentran aún bloqueados por pugnas por el poder, como lo demuestran 

las disputas por el control del ej6rcito o los sucesos de Georgia ... , .. 

Podemos destacar que el sistema soviético fue fundado sobre condiciones 

no objetivas por lo que desde sus primeras etapas la economía basada en la 

cooperativización. conllevó en su interior las contradicciones dialécticas. no 

pudiendo mantener en forma consistente y on toda la línea el punto de vista 

materialista. vino la disolución necesariamente de la Unión Soviética. 

,.. •eauesteroa C8f'loa. ·Retle•lonea aobre el fin do un lmpet"io· en Beyj91• de Rp!ecjpnoa 
lntwnglon•• •54. CRl.FCPS. UNAM, Abtll·Junto de 1992. p6g 35·36. 
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LA EX-UNION SOVIETICA 

Fuente: Anr.I Edlth .. Cl'dinlc• de un• dealntegr•clón .. F•cult•d d• ClencMia 

Pollllc•• "Socl••··. UNAM. 19-. P•D· 1111 
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En la dtk:ada de los veinte. momento de la edificación socialista. la 

agricultura ocupaba el lugar central debido a los problemas subsistentes por 

la liquidación del antiguo régimen capitalista. Desdo entonces. las decisiones 

que se tomaban por los dirigentes en la naciente Unión Soviética ya eran 

fundamentalmente de carácter burocr6tico. 

La economra nacional estaba en condiciones tan deplorables que el 

quinquenio 1928-1932 ten'• por objetivo echar a andar el plen de 

cooperativización productiva a partir de las ideas loninistas. 

En loa siguientes planes quinquenales, la edificación socialista se fue 

alejando. cada vez mdis, de las que Lenin consideraba las leyes económicas 

objetivas del socialismo y el inter6s por la mayoría de las personas. A partir 

de Stalin empezaron a erosionar los principales leninistaa, estableciéndose 

gradualmente una superestructura política. En la pr6ctica. el PCUS no 

sometfa los problemas del socialismo a un hondo an~lisis científico objetivo. 

El desarrollo económico a panir de premisas erróneamente planteadas se fue 

deteriorando y agudizando desde la década de los sesenta hasta llegar a 

niveles muy bajos de productividad debido al agotamiento del desarrollo 

económico e)(tensivo. 

La ideologfa del Socialismo Real en la URSS no permitió la elaboración de 

estudios sobre las deformaciones y degeneraciones de la economfa real de 

la Unión Soviética. 

La Perestroika instrumentada por Gorbachov con ideas de 

transformación revolucionaria. principalmente al sistema de producción 

socialista. sustentado en bases autoritario-burocráticas dejó ver los vicios 

arraigados en la conducción ecor1ómica. Gorbachov tenía en mente agilizar 

las reformas democratizadoras al interior de todo el sistema; pero las 

contradicciones económicas agudizaron la penuria social. acelerando la 

inevitable desintegración de la Unión Soviética. 

El acuerdo de Minsk sobre la Comunidad de Estados Independientes del 8 

de diciembre de 1 991 firmado por Rusia, Ucrania y Bielorrusia representó el 

fin de la existencia de la URSS corno sujeto de Derecho Internacional. 
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En este acuerdo se establecía una nueva Comunidad de Estados 

Independientes. caracterizada por mantener un espacio militar eatrat6gico y 

un espacio económico común y por una coordinación en materia de política 

exterior. tranaporte. comunicación, ecologfa y migración. 

Con la formación de la CEI terminó una fase de la historia aovi6tica, la que 

se identificaba con el nombre de Mijaíl Gorbachov. El reformismo moderado 

quedó desplazado por el reformiamo radical. El desmantelamiento del 

sistema sovi6tico, encabezado por Gorbachov y presionado por Boria Yeltsin 

concluyó. Gorbachov tuvo todo para renovar el sistema aovi•tico desde 
dentro, y a pesar de que no logró reformarlo si alcanzó a deam•ntel•rlo con 

thdto. lo que tampoco fue fácil. De ahl en adel•nte aeguirf• I• fase 

constructora de un nuevo sistema que iba• ser dirigido por Boris Yeltsin.•

La ••lida de Gorb•chov marcaba el fin de la din•stf• Lenin y del periodo 

sovitlitico en la Historia de Rusia. El logró con aua acciones tranaformar el 

eacen•rio internacional y I•• relacione• este-oeste. e hizo t•mbi"1. aunque 

sin propont6rselo. que el imperio se extinguiera de la manera m•• pacífica 

posible. Así, el 21 de diciembre de 1 991 se acordó la desapnrición de la 

URSS. que habfa sido creada ese mismo dfa en el ar'\o de 1 922. El hecho de 

que 11 de las 1 2 Repúblicas se adhiriera a tal decisión dernostr•ba I• f•lt• 

de alternativas reales frente •I desmembr•miento de la Unión. Gorb.8chov 

tuvo mucho que ver con su convencimiento • las Repúblicas que un• 

separación sin orden acarrearla el caos nucl .. r y la guerra civil. 

Uno de los grandes logros de los Acuerdos de Alma Ata fue que la• 

Repúblicas se comprometieron a respetar y garantizar las viejas fronteras, lo 

que a la larga. si es seguido al pie de la letra. traerá la paz y la estabilidad. 

Sin embargo. en esos momentos las diferentes sociedades de los países 

exsoviitticos se encontraban espiritual y materialmente muy deterioradas. lo 

que imposibilitaba la llegada de mejoras en corto plazo. Como salida a sus 

presiones~ muchas personas habfan tomado las armas porque pensaban que 

era lo necesario para asegurar la legitimidad. ayudándose de las pasiones 

nacionalistas. provocando con esto una gran catarsi• social. 

t• Ant•I Edith, QQ.-Sd1.. p6g 238. 
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CAPITULO 5 
LA POSICION DEL DERECHO INTERNACIONAL 

5. 1 LA AUTODETEAMINACION DE LOS PUEBLOS Y LA SECESION A LA 

LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL. SU DIFICIL REALIZACION HASTA LA 

FECHA: LOS CASOS DE BANGLADESH Y DE AFRICA SUOOCCIDENTAL 

IHOY NAMIBIA! 

Es bastante común la tendencia a equiparar autodeterminación con 

independencia y secesión, y en realidad, la autodeterminación no tondrla 

sentido si no incluyera el derecho a la secesión. cuando se trata de una 

minoría nacional. o acceder a la independencia, en el caso de un territorio 

colonial. -en ambos casos, la hipótesis de la independencia para esas dos 

entidades constituye la esencia del concepto de la autodeterminación. Por 

eso ..... cuando alguna gente utiliza el concepto de autodeterminación y sin 

embargo no acepta la posibilidad de la secesión. no está dándole el sentido 

propio que tiene. y debe recurrir a un modo de expresión distinto ..... :rtt> En 

cuanto a la secesión se refiere. ésta es definida como el principio por el 

cual, ..... parte de la población de un Estado ya constituido o en gestación, 

reivindica su derecho a formar. sobre el territorio en el que está asentado, 

una unidad política separada de aquól. El derecho interno de algunos 

Estados Federales lo reconoce, al menos en forma teórica, como un derecho 

de sus entidades constitutivas, al prever constitucionalmente la posibilidad 

de su separación, lo que en la práctica es contrarrestado con múltiples 

mecanismos, ya que su aplicación constituye un riesgo enorme para la 

estabilidad, consolidación y hasta supervivencia de dicho Estado ... 101 

- Seara Vazqueir Modesto. ·Autodt1t~"7"lin•c1dn y Dt1r~ho deo Jr3~·. en Anyoup Mpx1conp dt! 
Ba!oc!gaaw lp1prnocjgnolo1, 1981, UNAM. ENEP ACATLAN, Volumon 11. Pumaro Porte. Pumern 
Edk:ión. t 982, p6g 585. 

'°1 Edmuodo Hernandeir·Vela Salgado, Q1cdgner!g dg Pq!!Jlc• lntgrnaclgna! Ed. PorrUa, M1b;ico 1988. 
pAg 241. 
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El principio de secesión no se encuentra sancionado por el Derecho 

Internacional. Por ello los movimientos secesionistas han recibido un trato 

diferente en cada caso. 

La opinión de la sociedad internacional hacia esos movimientos es de gran 

desconfianza y escepticismo. De la misma manera lo ea la posición 

adoptad• por países vecinos. ya que dan su apoyo o dejan de hacerlo según 

el provecho de sus intereses. 

Casos particulares son los de Biafra separado de Nigeria en 1 967. en el 

Excongo Belga (Zaire). Chipre. Cuebec. Sur de Líbano y en Bangladesh. 

La autodeterminación no necesariamente equivale a la secesión e 

independencia, sino que los pueblos que decidan ejercer ese derecho tienen 

una amplia gama de posibilidades. ""Lo que es importante es el respeto a la 

voluntad de los pueblos. tanto si es su decisión la de acceder a la 

independencia como si prefiere fortalecer los lazos con el resto del 

Estado ..... :llOJ 

Lo anterior quedó patente en la Asamblea General. que en conexión con la 

decisión de las Islas Cook de permanecer en asociación con Nueva Zelanda. 

determinó que la totalidad del autogobierne se alcanzaba por la libre 

asociación o la integración a un Estado independiente. 

Es importante mencionar que el derecho de secesión no es un derecho 

reconocido. en tanto que I• autodeterminación si lo es. pues como lo sei\ala 

la ONU en su resolución de 1 51 4 de diciembre de 1 960. no es otra cosa 

que el derecho a la Independencia. 

Fue a partir de esa resolución que el Oorecho Internacional pudo justificar y 

dar fundamento a la total independencia de las colonias africanas. Ejemplo 

concreto de ello lo fue el caso de Namibia. 

,.., S.•• Vazqu•z Modeato, ~ p~ 588. 
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Por otra parte no debemos olvidar quo los derechos de autonomía que han 

logrado las provincias espal\olas de Cataluña, las Vascongadas y Galicia no 

han impedido que se mantenga la unidad en un solo Estado Espal\ol. 

El derecho de autodeterminación tornó vigencia para el Derecho 

Internacional los últimos sesenta años. De hecho, desde que el 

presidente norteamericano WoodrOlN Witson presentó en tas negociaciones 

de paz de la Primera Guerra Mundial las ideas plasmadas en sus 1 4 puntos. 

hay pocos problemas mundiales en los que no se haga alusión a dicho 

derecho. Fue la Sociedad de Naciones la quo le otorgó un papel 

predominante en el Derecho Internacional. 

Sin embargo, su aplicación fue problemática a lo largo del tiempo. Al 

extender el derecho de autodeterminación a las minorras nacionales Wilson 

se vio comprometido en la imposible tarea de redefinir las fronteras 

internacionales. Las Naciones Unidas apoyaron la autodeterminación de los 

territorios no autónomos. La práctica de la organización es consistente 

su negativa del derecho a la independencia para las minorras nacionales. 

Esto a pesar de que al redactar los pactos internacionales de derechos 

humanos. se haya insistido repetidas veces en que et derecho de 

autodeterminación no se aplicaba únicamente a los pueblos coloniales. 

Algunos juristas establecen una distinción entre minorías nacionales que no 

tendrCan el derecho de autodeterminación y pueblos no autónomos, que 

serian aquellos que gozan de cierto reconocimiento constitucional y tendrían 

aquel derecho. 

La autodeterminación ha significado dor la independencia a ciertos países 

solo porque estaban representados por movimientos polfticos que contaban 

con apoyo internacional. ignorando la voluntad popular. La 

autodeterminación nos obliga a su estudio desde puntos de vista políticos y 

jurídicos. Dentro de oste ültimo~ abarcando aspectos constitucionales e 

internacionales. 



El fundamento de la autodeterminación es el principio de que ..... ningún 

Individuo o comunidad debe ser obligado e vivir con otros pueblos con los 

que no desea vivir ... 00
• 1 En una sociedad democr6tica. esta tesis no debería 

de encontrar ningún problema en su aplic•ción. Sin embargo. una cosa es 

proclamar algo en una constitución manteniendo al Estado como último juez 

de ello. y otra muy diferente es abandonar una parte sustancial de la 

soberanía. como sería el caso si el Estado otorgar• a una minoría nacional el 

derecho de pedir apoyo internacional contra el propio gobierno. 

El hecho de que la autodeterminación pudiera ser considerada un derecho de 

las minorías nacionales, tendría que ser regulado por las leyes del Estado en 

cuestión y solo entonces quedarle este derecho full!lra del poder discrecional 

del gobierno. Si el derecho de autodeterminación no fuera una consecuencia 

del derecho interno. sino el resultado de un compromiso internacional. no 

serla necesario para las minarlas nacionales probar la existencia de normas 

(constitucionales o de otro tipo interno>. y los Estados deberlan respetar las 

reglas de los pactos internacionales que han firmado y ro'9tificado libremente. 

Sin embargo. esto contravendrla lo dispuesto por la ONU en el Art. 2, 

p6rrafo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. que impide a la Organización 

Internacional intervenir ..... en los asunto• que son esencialmente de las 

jurisdicción interna de los Estados ..• "'. De hecho. loa problemas de las 

minorlas nacionales han sido considerados hasta ahora un asunto interno y 

la única forma en la que podrlan convertirse en obligaciones internacionales 

sería a través de tratados internacionales. como los pactos de derechos 

humanos. 

El respeto al derecho de autodeterminación nos enfrenta a ciertas 

dificultades. tales como a que grado existiría la obligación del respeto: ¿A 

nivel regional, provincial. local? Incluso si se aceptara la autodeterminación 

para una minoría nacional. ¿porqull!I no podría aceptarse para una minoría 

dentro de esa minorfa? El recurso a la autodeterminación para una 

comunidad implica abandonar el Estado con el territorio en el que dicha 

comunidad se encuentra establecida. 

••s.•• Vaz.qu.a: Modeato, ~ .• p6g. 589. 
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Obviamente. la mayorra de las veces. la independencia estarla en función de 

la posibilidad flsica con la que el movimiento de independencia fuera capaz 

de imponer su voluntad secesionista. sobre la voluntad del gobierno de 

mantener la integridad del territorio. Ese sería el reflejo del principio 

democrático de la voluntad de los pueblos. 

El reconocimiento a la autodeterminación podría llevarnos también a la 

protección a actos de fuerza. Esto podría suceder de dos maneras: al 

aceptar la legitimidad de la fuerza en la lucha por la independencia y al 

reconocer al más poderoso (físicamente) de los grupos en lucha. como el 

único representante, frente a la oposición de parte de la minoría que se 

encuentre en desventaja militar. 

La posición de Mé)(ico respecto al asunto, se ha dingido de acuerdo a los 

lineamientos históricos de nuestra polhica e)(terior; no intervención. 

autodeterminación, solución pacífica de las controversias. utilización 

pacifica de la energía nuclear, fortalecimiento de los organismos 

internacionales. respeto al pluralismo ideológico, rechazo al racismo, 

neocolonialismo, fascismo y cualquier otro instrumento de dominación 

material, económica o ideológica, así como cooperación con todos aquellos 

intereses antiimporialistas y anticolonialistas que e)(isten en el mundo 

contemporáneo. 

Dentro de la autodeterminación de los pueblos podríamos enmarcar aquellos 

movimientos conocidos como de liberación nacional. Estos son definidos 

como ..... movimientos que encierran un proceso de lucha nacional V social 

concomitante a una crisis de la dominación y a una crisis de la 

subordinación que desemboca en una acción revolucionaria de movilización 

de masas, las cuales pretenden reivindicar sus derechos económicos, 

pollticos, sociales. humanos y culturales. fundamentando su acción popular 

e ideológica en principios claramente anticolonialistas y antiimperialistas",,.,.. 

-S•lgedo S•lgedo Jo- Eu1eb10 -M~xit:a frent~ • lo:s movimiento:s dt1 Liber•t:ldn N.cion•I ""' t1I 
Mundo• en Anyg(IQ Mu,lcnpg dp Rpltejgnpt lntpmaGignplpp 198 1. UNAM. ENEP AceUM. 1 p•rt•. 
1 Edk:iOn. 1981. P6g. 497. 



-Los movimientos do liberación nacional •e han caracterizado por ir en contra 

de intereses colonizadores y racistas. regímenes antipopulares y 

antidemocráticos, a los colonialistas, a los imperialistas. al noocoloni•lismo 

transnacional, militarista v dictatorial~ cuyo fin ea la búsqueda de una 

reivindicación social donde se encuentran luchas política•. económicas y 
humanitarias, con la opción de la lucha ermada. elgunaa •ialadaa y otras 

triunfantes. 

El caso de México es significativo: La Revolución Mexicana en su lucha 

contra la dictadura y los embates de la dominación extranjera permitió 

fortalecer los lazos de identificación nacional y de desarrollo económico, 

polltico y social independiente. cuyos alcances moldearon la política exterior 

del país, sustentada en los principios de autodeterminación de los pueblos. 

no intervención. irrestricto respeto a la soberanre de las naciones. igualdad 

entre ellas. solución pacifica de las controversia•. entro otros. Por esto es 

que - ..• la simpatía de México hacia los movimientos de liberación nacional. 

tiene como única interpret•ción. que se tr•ta de una auténtica actitud de 

defensa del principio de Autodeterminación de los Pueblos y de apoyo al 

anticolonialismo. baluartes doctrinarios de la poUtica exterior de México ... -~· 

Los movimiento• de libef'ación nacional no aon exclusivos de un• región en 

panicular. o de alguna ideología en común. Se dan en las diversas regiones 

geográficas del planeta y dentro de todas las ideologías pollticas conocidas 

hoy en dla. adquiriendo en algunos casos. proyección internacional. Tal es el 

caso de loa corsos en Francia, los vascos en Espar"\a. los armenios en 

Turquía. las minarlas muaulmanas en Filipinas. la minarla china en Vietnam. 

los católicos del Ulster o Irlanda del Norte. la minarla francesa del Canad411, 

loa Kurdos de lrak e lr6n. las minorías judías en la Ex Yugoslavia. 

Los movimientos de liberación nacional • .•. ae dividen en 4 grandes 

apartados: 

1 .- Lucha de Minarlas 

2.- Lucha Revolucion•ri• contr• regímenea dictatoriales 

3.- Lucha por la Independencia 

- JllillmD. p6g 498. 
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4.- Aquellos movimientos que han despertado el interés mundial por lo diffcil 

de su situación, que podría llevarnos a una intervención de las grandes 

potencias ..... :>• 

Un rasgo importante que debemos resaltar, os el reconocimiento 

reconocimiento que se les debe de dar a este tipo de movimientos. Al lado 

del reconocimiento de los Estados y de los gobiernos. el de los insurgentes. 

como poder beligerante, tiene reelevancia en el Derecho Internacional. Los 

rasgos que los caracterizan son los siguientes: 

'"1 .- Los insurgentes han de tener un gobierno y una organización militar 

propios 

2.- La insurrección tiene que conducirse en las formas técnicas usuales do la 

guerra, es decir, el conflicto ha de ser- algo más que una simple r-evuelta. 

para asumir las ver-dader-as car-acter-lsticas de una guer-ra, tal como el 

tt§rmino gener-almente se entiende. 

3.- El gobier-no de los insur-gentes ha de dominar- realmente una cierta parte 

del territorio del Estado en que se desarrolla la guerra civil, esto es, el or-den 

establecido por los revolucionarios ha de ser efectivo en relación con una 

determinada parte del territorio de ese Estado ..... ,... 

Los puntos anteriormente mencionados implican 

reconocimiento de los insurgentes, puntos que 

el acto jurídico del 

el propio Derecho 

Internacional señala para tal efecto. Dicho reconocimiento puede ser 

efectuado por el gobierno legitimo contra el cual la insurrección se dirige o 

por los de los otr-os Estados. Lo cier-to os que las nor-mas internacionales que 

r-efieren a la guerr-a y a la neutralidad devienen aplicables. en virtud del 

reconocimiento a las r-olaciones entre el Estado que reconoce y la 

comunidad reconocida como poder beligerante. 

1<• lllidAm· pAg 524. 

~? K•l-n Hana.~. p6g 272. 
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.. Para el gobierno legltimo contra el que la insurrección se encuentra 

dirigida. el reconocimiento de los insurgentes como poder beligerante, 

implica la extensión de la responsabilidad. relativamente los 

acontecimientos que puedan ocurrir en el territorio ocupado por 

aquellos ... ·-

El reconocimiento de los insurgentes como poder beligerante se asemeja 

más al de una comunidad como Estado, que al de un individuo o cuerpo de 

individuos como gobierno insurgente sobre una parte del territorio y del 

pueblo del Estado envuelto en la guerra civil; fórmase una entidad que 

realmente se parece a un Estado en el sentido del Derecho Internacional. 

Ello reviste de gran importancia en lo que concierne a la extensión de la 

responsabilidad del gobierno revolucionario. 

Derivado de este tipo de movimientos podría considerarse el hecho de la 

Sucesión de Estados. que es el acto por el cual el territorio de un Estado 

puede llegar a ser parte del territorio de otro u otros. cuando por modio de 

un tratado internacional. se funde voluntariamente con otro u otroa Estados; 

o cuando contra la voluntad de un Estado. la totalidad de su territorio es 

anexada por otro u otros. o cuando varios de ellos establecen un Estado 

Federal por medio de un tratado internacional; o si los llamados miembros 

no tienen ninguna personalidad internacional. una parte del territorio de un 

Estado puede convertirse en territorio de otro Estado por medio de un 

tratado internacional, tal y como ocurrió en Danzing. o la Ciudad del 

Vaticano. o cuando por medio de la revolución. una parte de la población de 

un Estado se separa del resto y establece en el territorio en que vive, un 

Estado nuevo. 

Parte del territorio de un Estado puede convertirse en porción de otro bien 

por un tratado de cesión, bien contra la voluntad del gobierno afectado, o 

bien por anexión realizada por otro Estado cuando el territorio de un Estado 

se convierte total o parcialmente en parte del territorio de otro u otros. o 

cuando parte del territorio de un Estado llega a ser territorio de otro. Es aquí 

cuando llega el problema de si. y en que medida. de acuerdo al Derecho 

Internacional general, los deberes y derechos del predecesor recaen sobre el 

sucesor. 

-!ludam.. p.tQ 272. 
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Es este el problema de la llamada sucesión de Estados. Que la totalidad del 

territorio de un Estado se convierta el territorio de otro es imposible. puesto 

que. siendo el territorio idéntico. la identidad del Estado subsiste. En este 

ceso no podría haber sucesión de Estados. 

Un caso que registra la historia en el cual la secesión tuvo éxito fue 

Bangladesh. Situado en el subcontinente mdostántco, comprende la parte 

mayoritariamente musulmana de Bengala. adjudicada a Pakistán en 1947. 

Bengala que osciló entre la pertenencia a los imperios indios y dos fases, 

una mayor y otra m•s breve de independencia (desde 750 a 1 200 y 1 740 a 

1 7651. no se islamizó hasta la conquista por el sultanato de los reyes 

esclavos de Delhi ( 1 200). reforz6ndose tras la conquista por el imperio 

mongol (1 576). 

La secesión de Bengala del imperio mongol ( 1 740), inició con la disolución 

del último gran imperio no europeo. previa a la erección del dominio colonial 

brit4nico. Bengala padeció durante la Segunda Guerra Mundial una gran 

escasez de alimentos y fue también dividida al dividirse el subcontinente 

indost4nico entre India y Pakistán. Tras grandes matanzas. los 2 territorios 

tuvieron que admitir refugiados. acogiendo el llamado Pakistán Oriental 

fundamentalmente refugiados musulmanes procedentes de B1har, que 

provocaron tensiones y problemas adicionales en la parte pakistaní de 

Bengala. ya de por si pobre y poblada. 

Por su parte, IA parte musulmana de Bengala se sentía perjudicada en el 

Estado pakistaní. Aún cuando Pakistán Oriental incluía a la mayada de la 

población pakistaní y aportaba. con la exportación del yute. la mayor parte 

de la entrada de divisas al Estado. era gobernado desde Pakistán Occidental 

de una manera centralista y con la tradicional arrogancia militarista de los 

panjabíes frente a la actitud más civil de los bengalíes. Las consecuencias 

fueron la extorsión económica. el abandono de los bengalíes y su privación 

de derechos poUticos. 

El intento de los panjabfes de imponer su idioma. el uror. como única lengua 

oficial incluso en Pakistén Oriental, fracasó ante la resistencia bengalí 

11954). 



Tr•• I• •brumador• victori• de la Lig• Awami ( 1 970). exigieron fa 

autonomle. La gren cat6atrofe producid• por I•• inundacionea de 1971 • 

•gr•vada o incluao hecha posible (inauficiencia de la conatrucción de diquea) 

por el ab•ndono ., que el gobierno central de Peltiat•n Occidental t•nl• •I 

P•kiati6n Oriental. provocó la exigenci• de ~i• plWla. exigencia 

que loa bengallea consiguieron Imponer f1971n2J. con Ja ayuda 

arm•mentiata de fe India, pero •obre todo graci•• • un h•bil juego 
diplom•tico de eate pals que comprometió a la Unión Sov*ic• y China. 

Los grave• problem•• interno• produjeron en un primer momento una; larga 
cadena de golpea de Estado. y laa injerencia• pollticaa de aua vecinos 

impidieron en gran "'9dida la r•pida conaotidación de Bangl8deah como un 

Eat•do aob.rano. Peae a todo, h• logr•do eu aoberanta. v• _,. reconocido 

ast por la Comunidad lntern•cional y la ONU. 

En cuanto al derecho de autodetermineción ae refiera .. caao de Atric• 

sudoccidental, hoy Namibia, ea ejemplificante. En loa orfgenea de Namibia la 

penetración de misioneros v comerciantea alentanes en le región coatera 

comenzó en el aiglo XIX y la colonización tuvo au orig4tn en 1884. El 

territorio ae encontrab• poblado por grupoa •tnicoa con estructuras poco 

desarrolladas. Se trataba de un luger inhóapito, debido a los dos grandes 

deaiertoa. las condiciones clim•tic••. su lejanla de Europa v la hostilidad de 

loa grupos •tnicoa. 

El territorio recibió el nombre de Sudoeate Africeno bajo la ocupación 

alem•na v -fue convertido en una colonia de pobl•miento. I• única de eate 

tipo de Alemani• en A.frica. Par• responder •I violento rech•zo de loa 

h•bit•ntes originale•. et gener•I Trotha, al '"8ndo de I•• fuerza• coloniales. 
ordenó • principio• de aiglo el exterminio de la pobleción negra. t..a 

protestas de l•s organiz.acionea humanit•ri•• en Alwn•ni• obUgeron •1 K•iaer 

a revocar I• orden deapuH de que el exterminio habla atdo PMCtalmente 

r••lizado. Para evit•r una nueva revuelte fueron cr••d•a reaerv•a en 1• zona 

d•a•rtica v sólo •e permitta la presencia en ""zonaa blancas• de loa Hamedoa 
"afric•noa útil __ _ 

-Var•I• a.rru• H11da. •t.. fridep9ndencl• d• Narnibi.: reto• y ...-aru•• mrt Aeyli91• de ftelestpne 
•n•-n•m.- •ce. Mwo-Aeoefo d• 1 eao. UNAlll .FCPys. P4G 3a. 
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Para el año de 1 908. el descubrimiento da los yacimientos de diamantes en 

esa región desató una ola de expediciones sudafricanas a lo largo del 

territorio, descubriendo yacimientos que los alemanes ignoraban que 

existlan. Este hecho fue el inicio de la penetración del capitalismo de los 

afrikaners. 

Al comenzar la Primera Guerra Mundial. el gobierno de la minarla blanca de 

la Unión Sudafricana bajo las órdenes británicas, declaró la guerra a 

Alemania e inició la invasión militar del Sudoeste Africano. que para 1915 

estaba ya bajo el control de Sudáfrica. En 1920, al concluir la guerra. 

Alemania fue despojada de sus colonias y la naciente Sociedad de Naciones 

(SON). asumió la autoridad de las excolonias alemanas. 

La SON estableció un sistema de mandatos internacionales para otorgar la 

administración de las excolonias de los países vencidos a los paises 

vencedores. El mandato para el África Sudoccidental fue instituido en la 

Ciudad de Ginebra et 1 7 de diciembre de 1 920 y fue conferido .. a su 

Majestad Británica para ser ejercido en su nombre por el gobierno de Ja 

Unión Sudafricana ... :. .. Cabe señalar que a partir de 1925 fue convertido de 

facto este territorio en la quinta provincia sudafricana. Entre 1 927 y 1934 

Sudáfrica presentó en tres ocasiones una solicitud a la SON para anexarse 

oficialmente ese territorio. sin recibir respuesta alguna. A pesar de todo. la 

ocupación sudafricana no trajo consigo la paz al territorio. 

Entre la década de los 20s y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. la 

administración sudafricana no solo no se contuvo en anexarse tas tierras 

africanas. sino como los alemanes lo hicieron anteriormente. pensaron que 

era necesario instituir leyes restrictivas y discriminatorias que aplicaron a los 

africanos bajo la idea de que proteglan sus intereses y a su vez cumplían 

con la sagrada misión encomendada cuando aceptaron el mandato. Las 

acciones criminales de represión en contra de la población negra 

continuaron bajo Ja ocupación sudafricana. registrándose en la década de 

1920 grandes matanzas. 

1111 Cu.cita H6ctor. La pql6mjce aqbrn o! cgtgniali1mg pn los Ne<;ioopa UnjdH El cHq dp Nemjh!e 
lntt1tuto de lnvostigaclonea jutfdicaa de le UNAM, M6•íco. 1975. pAg 27. 
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En el ano de 1945. al término de la guerra. las potencias aliadas 
reemplazaron a la SON y fundaron la Organización de las Naciones Unidas 

(ONUJ. A su vez los países fundadores dispusieron que era necesario que 

algunos de los antiguos territorios dados en mandatos. heredados de la SON 

recibiesen su pronta independencia. mientr•• que el resto deberfan 

convenirse en territorios no autónomos y eventualmente en territorios bajo 

fideicomiso. que continuarían siendo guiados hacía una eventual 

autodeterminación. por las potencias originalmente mandatarias. Namibia sin 

embargo. fue el único territorio del mundo que quedó bajo responsabilidad 

directa de Naciones Unidas, por la decisión tomada en octubre de 1966. 

cuando Ja Asamblea General de Naciones Unidas, por mayoría. resolvió que 

Sudáfrica -que había administrado el territorio a lo largo de 46 años bajo el 

régimen de mandato que le había conferido la SON· había dejado de cumplir 

con sus obligaciones internacionales y por consiguiente el mandato había 

llegado a su fin. 

La Asamblea General '"para dar cumplimiento a su decisión. estableció en 

mayo de 1 967 un comit6 especial denominado -consejo de fa Naciones 

Unidas para el África Sudoccidenta1-. integrado por 11 Estados miembros. 

que se haría cargo de Ja administración del territorio y lo conducirla a Ja 

independencia. A Sudáfrica se le instó a que retirara su administración y 

facilitara el traspaso de autoridad al Consejo . .. w Sudáfrica reaccionó de una 

manera absurda. ya que desconoció ta jurisdicción de la ONU en relación 

con ese territorio. manejando el argumento de que la SON le habfa dado la 

autoridad para administrarlo bajo sus leyes y sólo esa organización 

internacional podía pedirle cuentas. Al no existir la SON, Sudáfrica declaró la 

anexión de jure de Namibia, otorgitndole a la minorfa racial blanca local 

denominada Southwesters. la representación en el parlamento racial 

sudafricano. exclusivo para blancos. 

Durante los años 50. los estallidos de rebeldía se multiplicaron. pero fueron 

sofocados brutalmente. Para abril de 1 960. la Organización del Pueblo del 

Sudoeste Africano conocida como SWAPO se da a conocer. Esta 

organización. resultado de la unión de varios grupos politices pequet\os. 

tuvo que optar por fa fuerza armada con fa creación de un ala militar 

denominada "Ej4ircito de Liberación del pueblo de Namibia• (PLAN). 

l"llZ.td..mm.. p6g 35. 
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En cuanto a las delibernciones en el seno de la ONU, la Asamblea General, 

adem6s de dar por terminado el mandato de Sudáfrica en virtud de su 

resolución 2 1 45 (XXI) de 1 966, instaba constantemente a ese pais a Que se 

abstuviera de toda acción que tendiera a alterar el Estatuto que se le habfa 

dado a Namibia. Eato fue seguido por la resolución 2248 (S-V) en la cual la 

Asamblea General estableció el Consejo de las Naciones Unidas para 

Namibia y le confió la responsabilidad do la administración del territorio. 

Después de la resolución 2325 CXXll) de 1 967. párrafo 2, parte dispositiva, 

pidió al Consejo que llevara a cabo por todos los medios el mandato que le 

había confiado la Asamblea General y la resolución 2403 CXXlll) de 1 968 

pidió al Consejo que continuara desempeñando por todos los medios a su 

alcance. las funciones que le hablan sido encomendadas. Aunado a ello, la 

Asamblea General pidió al Consejo de Seguridad que adoptara medidas 

prontas y eficaces para facilitar la aplicación de las resoluciones que para el 

caso se hablan dispuesto. 

Además, la Asamblea General pidió a todos los Estados que prestasen su 

colaboración sincera al Consejo para Namibia y que dieran la asistencia 

moral y material al pueblo namibiano en su lucha legitima por su 

independencia, y que desistieran de todo trato con el gobierno de Sudáfrica 

hasta que se retirara de esta nación africana. 

El Consejo de Seguridad, en la resolución 264 de marzo de 1 969. reconoció 

expresamente la terminación del Mandato de Sudáfrica, asl como la 

responsabilidad de la ONU sobre el territorio. Anteriormente en sus 

resoluciones 245 y 246 ( 1 969). habia instado al gobierno sudafricano de 

parar el enjuiciamiento ilegal de namibianos. y a retirarse del territorio. 

poniendo como fecha límite el 4 de octubre de 1 969. 

El Consejo de Seguridad pidió a la Asamblea General el establecimiento de 

un fondo de las Naciones Unidas para Namibia. con el fin de ayudar a los 

namibianos que hubiesen sufrido persecuciones y financiar un programa de 

educación y capacitación para namibianos. 
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A pesnr de que no se intentaron ningún tipo de medidas coercitivas. en la 

resolución 269 C 1 969, se menciona que "la ocupación continuada del 

territorio de Namibia por parte de Sudttifrica. constituye una usurpación 

agresiva de la autoridad de la Naciones Unidas, una violación de la 

integridad t.erritorial y una negación de lll soberanía poUtica del pueblo de 

Namlbia .. .11 2 

EL 21 de junio de 1971 , a petición del Consejo de Seguridad. lll Corte 

lnternaci~ Justicia emitió su opinión de rechazo a la ocupación 

Sudafricana en Namibia. hecho que trajo consigo la solidaridad v conciencia 

internacional para con ese pueblo africano. A partir de 1973. la ONU 

reconoció a la SWAPO como el único represent.ante de la población negra 

de Namibia. 

En el ano de 1 976, se intentaron celebrar elecciones libres bajo el mando de 

la ONU. Inicialmente, el gobierno Sudafricano había propuesto que la 

independencia de Namibia se deberla iniciar en diciembre de 1 978, pero las 

acciones antidemocráticas de este gobierno, hicieron que dicho proceso se 

convirtiera en un fraude v que se derrumbaran las esperanzas de 

independencia. 

Kurt Waldheim. que en ese entonces se desemper"iiaba como Secretario 

General de la ONU. elaboró una propuesta de descolonizac16n, que ser'a 

adoptada como resolución del Consejo de Seguridad en 1 978 (resolución 

435/78> v sería conocida como el Plan de Paz de las Naciones Unidas para 

Namibia. En esta resolución se estipuló que en el proceso hacia la 

independencia. el territorio estarla a cargo de un administrador nombrado 

por Sudáfrica bajo la supervisión de un representante de la ONU. Además se 

pretendía que con ello se llegaría al establecimiento de las condiciones 

necesarias para las elecciones libres y justas. Sin embargo, ante la 

intransigencia de Sud~frica, el plan de paz fracasaría. 

En 1981. el Secretario Adjunto para Asuntos Africanos del Oepanamento 

de Estado de los Estados Unidos. Clester Cracker. propuso al gobierno 

sudafricano condicionar la independencia de Namibia al retiro previo de las 

tropas cubanas de Angola. 

:11UllilmD.-p6g 66. 
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Si bien. estas guerras tenían sólo en común detener el expanaionismo 

sudafricano. lo cien.o era que la guerra contra Angola, Que en m6s de 1 2 

años no habla dado resultado. se había convertido en una carga muy pesada 

para Sud6frica, debilit•da internamente por su propia crisis estructural. 

Finalmente. en diciembre de 1 988. después de largas conversaciones entro 

Angola, Cuba y Sudáfrica. con Estados Unidos como mediador, 

desemboc•ron en la firma del acuef'do de paz que entre otros, contenía dos 

puntos fundamentales: 

• Instrumentación de la resolución 435178 

• Cooperación para asegurar la independencia de Namibia 

El calendario para la descolonización de Namibia sorra dividido en cuatro 

et•P••: 

• Periodo de transición C1 de abril de 1 989 al 21 de marzo de 1 990) 

• Elecciones para la Asamblea Constituyente (Noviembre de 1 989) 

• Proceso Constitucional (Noviembre de 1 989 a Marzo de 1 990} 

• Proclamación de la independencia (21 de marzo de 1 990) 

Asf se consumaba por fin el derecho de Namibia a su Independencia. 
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5.2 EL DERECHO DE LOS ESTADOS A CONSERVAR SU IDENTIDAD 

TERRITORIAL 

Al tratarse la cuestión de la autodeterminación no importa tanto el tipo de 

alternativa escogida. sino la expresión de ta libre voluntad del pueblo, que 

ha de ser respetada v protegida. Es decir. cuando se decide dar la 

independencia, cunndo un pueblo decide tomar ese camino. se debe dar 

tambit§n importancia en Ja obligación del Estado Soberano de proteger la 

voluntad del pueblo. que de manera libre decida permanecer como parte 

integrante do aquel Estado. Y Jos otros Estados tienen una obligación 

paralela de cooperar en la aplicación de esa decisión ...... Es decir. que si el 

derecho de secesión debe defenderse como esencial al concepto de 

autodeterminación. también es esencial a la autodeterminación el derecho 

de ""no secesión'"', y eso incluye tanto a los pueblos que desean conservar 

los lazos y el resto de la población. en un Estado en el que el gobierno esté 

a favor del mantenimiento de la integridad nacional como en el caso en que 

el gobierno es el que propicio la desintegración-.i" 

La práctica ha demostrado que el apoyo siempre va dirigido a las 

organizaciones más poderosas, es decir, aquellas que tienen el poder militar 

suficiente para imponer sus propios puntos de vista. no importando la 

opinión de la mayorfa de la población. EJlo nos daría un elemento 

antidemocrático donde Ja autodeterminación no serfa la manifestación de la 

voluntad libre de un pueblo, quedando solo la búsqueda de la independencia 

por todos Jos medios. Ello trae como consecuencia el conceder el 

reconocimiento de decisiones arbitrarias de cienas potencias. que 

establecen fronteras coloniales de acuerdo a sus intereses, no importando 

los intereses de pueblos indfgenas que son desmembrados a pesar de su 

afinidad o unidos a pesar de su diferenciación. 

Decidir cuando un pueblo tiene derecho a la autodeterminación es muy 

complicado, por que nos llevarfa a revisar el concepto de nación. Esta es 

una discusión bizantina, por que la nación es el resultado de un proceso 

histórico, y su definición se condiciona a las variables polfticas que est6n en 

permanente transformación. 

:ru S.•r• V.6zquez Mode•tD, ~ p~ 587. 
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Vario• países han considerado apropiado incluir en sus constituciones el 
derecho de autodetet"minación para sus pueblos. como por ejemplo. en los 

Estados Multinacionales de lo que fue la Unión Sovit!!ltica. El problema esta 
en si ese reconocimiento del derecho de autodeterminación tiene 

posibilidades de ser puesto en prActica. La autodeterminación para que sea 

un Derecho y no solo un principio polftico, tiene que ser externa a la 

voluntad del Estado, lo que trae consigo que se ligue con una obligación 

internacional. 

Sin embargo no debemos olvidar que ol Derecho lnternacionel esta orientado 

al mantenimiento del .. status quo.. eKistente. mas que a facilitar los 
cambios; por ello es fácil explicar por Que se profiere a los Estados tal y 

como son, y la insistencia de la necesidad de mantener sin alteración alguna 

las fronteras nacionales con el objeto de respetar el principio de no 

intervención en los asuntos internos de otros países. 

No es de extrañarse tampoco que muchos Estados recurran a este principio, 

como medio de defensa en contra de las interferencias extranjeras, y 

particularmente cuando esa interferencia extranjera implica un apoyo para 

los mo\/imientos independentistas de las minorías nacionales situadas en el 

interior de sus fronteras. En tales casos IKatanga o Biafra), el Derecho 

Internacional da preferencia a la protección de la integridad territorial de los 

Estados. en contra del derecho de autodeterminación. 

En el Derecho Internacional contemporáneo. el principio de que nada 

autoriza a un Estado a intervenir en los asuntos internos de otro Estado 

soberano, es pivote axial plenamente reconocido, pero muy pocas veces 

llevado a cabo. Esto nos lleva a revisar el concepto de soberanía. 

El concepto de soberanía es un elemento primordial en el desarrollo del 

Estado. Sin embargo. a lo largo de la existencia de este. el concepto de 

soberanía ha perdido su legitimidad y esta confusión se ha transformado en 

una obsesión. malestar que se ha convertido en su propia patología. 

La Soberanía, como mencionaba Bodino. es el poder absoluto y perpetuo de 

una República. 



Capuulo S La PosicUJ11 MI O.rrc/lao /11U<1nuiciortal 

316 
Pero en la actualidad. cuando loa lfmitea de crecimiento a nivel internacional 

traspasan las fronteras poHticl!ls que se vuelven permeables. esta tesis no 

resulta v• del todo aplicable. Lo anterior por que se han transformado 

cuantitativa y cualitativamente la• relaciones interestatales. que han 
repercutido en la esencia misma del Estado. 

Surge aquí el concepto de lntersoberanía manejado por el Dr. Modesto 

Seara Vllzquez. De acuerdo con el '" ... habrll que aceptar que muchas de las 

decisiones hasta ahora reservadas al Estado en su propio llmbito de poder. 

interno y externo. deberlln ser compartidas. en la medida en que afectan a 

otros Estados. que por consiguiente tienen un inter6s directo en ellas. Podría 

pensarse que se trata de una simple limit•ción m6s al concepto de 

soberanía. tal como se había venido presentando en el pasado. pero en 

realidad. se trata de un punto de ruptura con la concepción tradicional de 

soberanía. y ello por que las limitaciones eran entonces aceptadas 

voluntariamente y el mismo acto de autolimitación constituía un acto de 

soberanfa. mientras que en el nuevo enfoque. la limitación proviene de 

circunstancias objetivas, que se imponen a la voluntad del Estado. 

No es por otra parte, una simple imposición externa. que produzca efectos 

similares • los que. por ejemplo, producía la institución del protectorado. En 

efecto, no se trata de que un Estado o un Grupo de Estados, restrinja 

mediante el uso o la amenaza del uso de la fuerza. las facultades soberanas 

de un Estado m.6s d•bil, como sucedió en el 6mbito de la doctrina Johnson

Bresniev. para justificar situaciones del tipo de la intervención en la 

República Dominicana en 1965 o en ChecoslovaQuia en 1968. La nueva 

concepción de intersoberanfa tiene como características que el principio de 

limitación es reciproco y que adem.6s es de un aplicación universal. sin que 

ningún país pueda ser excepción ... •m 

No debemos olvidar que el Estado mismo ha tenido que renovar cada dfa 

más ampliamente al hombre como parte del Derecho Internacional y ello le 

resta fuerza a ese poder soberano. 

'
1
'" Garci• Moreno Victor Cario•, •E/ príncipKJ d~ I• no lnr•rvflneldn ., lo• con,,lcr~ lnre1TJO:. d• lo• 
E•redos So~Tenos· en Anyarig M••jennq de Awlecjgn•1 !ntmnecign•• 1982 UNAM·ENEP •• Vol. 
111. 1 parte 1 ed1cion. M• .. co.1982. P6g. 1 '52. 
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Sober•nía e lntersoberanfa deben coexistir. en tanto no se llegue a superar 

fa soberanía estatal y se alcance alguna fórmula polftica que recoja una 

especie de poder universal. 

Pane importante dentro del concepto de Soberan/a e lntersoberanla. es el 

principio de la No Intervención. Hugo Grocio fue el primer autor que se 

opuao terminantemente • le intervención de un Estado en otro. Wolff es el 

primero de los autores chr.sicos que postula el principio de la No Intervención 

•• indicar que - .•• inmiscuirse en asuntos internos de otros Estados en 
cualquier forma que sea es oponerse a la libertad natural de la nación. la 

cual es en su ejercicio, independiente de la voluntad de las otras. Los 

Estados que a•f obr•n lo hacen por el derecho del más fuene ... "" 711 

Bluntschli. en el Art. 485 de su Código Internacional, nos menciona que 

..... por regle general. las potencias extranjeras no deben mezclarse, en 

nombre del Derecho Internacional. en las cuestiones constitucionales que se 

suscitan en un Estado independienta. ni intervenir en el caso de una 

revolución polftica. .. .. • aunque mas adelante agrega algunas excepciones 

bastante discutibles ..... ,.. 

¿Cómo puede violarse este principio? Según el tratadista argentino Carlos 

Calvo. es mediante la intervención que se efectúa la intromisión de un 

Estado en los asuntos interiores o e><teriores de otro. Según ~l. e><isten 4 

formas posibles de intervención: 

a) La intervención diplomática 

b) La intervención oficial 

e) La intervención a tftulo arbitral y. 

d) La intervención armada 

' 1~p6Q1e2. 

Jt• ÜliltlKIJ,... p6g 163. 
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La intervención diplomática se realiza mediante la representación oral o 

escrita de los ogentes diplomáticos; la oficial, cuando se dan a la publicidad 

ciertas notas; la arbitral se lleva a cabo en las conferencias internacionales, 

cuando un pofs media para sacar adelante un asunto que se ha estancado. y 

la intervención armada se produce cuando existe un amago o amenaza 

acompañada de un despliegue de fuerza militar de manera tal que impida al 

otro Estado obrar libremente. o cuando existe un envío de tropas para que 

invadan y ocupen militarmente el territorio del otro país. Aunque los 

anteriores tipos de intervención pueden implicar en un momento dado una 

presión, la que más importancia le dan los autores es la intervención 

armada!n 

Sin embargo. la intervención es inaceptable y la no intervención es una 

resultante de los deberes. derechos e intereses de los demás Estados, lo 

que es fundamento del Derecho de Gentes. 

Carlos Calvo, al igual que otros contemporáneos a él, justifica le 

intervención en los siguientes casos por demás excepcionales: 

a) Cuando otro Estado ya he intervenido de manera que el fin es hacer cesar 

la intervención; 

b) en caso de manifiesta amenazo de hostilidad y; 

d) cuando se violan los derechos humanos. 

En el Derecho Internacional la intervención .. es el acto por el cual un Estado, 

mediante la presión polftica o la fuerza. obliga o trata de obligar a otro 

Estado a conducirse en determinado sentido en sus actividades internas o 

externas. ""l•• Lo que caracteriza a la intervención os unn acción positiva de 

un Estado lo suficientemente fuerte como para obligar o otro a actuar en 

contra de su voluntad. La práctica internacional ha mostrado diferentes 

tipos do intervención: directa e indirecta, militar. diplomática v polftica, 

interna y externa; individual y colectiva; intervención por causa de 

humanidad; intervención por propaganda, intervención por democracia. 

intervención por reconocimiento o no reconocimiento de gobiernos. 

nt .l.bisJ..mil. p6g 164. 

:o• Seafa Vazquez Modesto. Pnrnchg l0Jprno9gna! Púnhcg, Ed. PamJ•, M•><ica 1979. p6g 332. 
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Existe también la Intervención militar. que ocurre cuando se envían tropos 

para mantener el orden o apoyar una revolución en otro Estado. o cuando se 

presta ayuda militar a un gobierno cuya posición interna es insegura o que 

se encuentra en conflicto con un Estado vecino. 

La intervención económica. que se da cuando un país poderoso fija ciertas 

condiciones a la ayuda económica que brinda a uno pequeño. o cuando una 

nación económicamente desarrollada niega contrato una 

subdesarrollada de producción primaria. 

La intervención poHtica, cuando se difunde en el exterior propaganda hostil, 

cuando se niega reconocimiento a un gobierno establecido."• 

En principio no pueden 1ustificarse en general las intervenciones por causa 

de razones de humanidad. o en el derecho de conservación, cuando ellas 

son decididas unilateralmente por la misma potencia que las ejecuta, pues 

ella so constituye en juez y parte en cada caso. Y tampoco tienen lugar las 

1ntorvenc1ones cuando existe de por medio un organismo internacional corno 

la Naciones Unidas. que es el único ente capaz de Juzgar y resolver, de 

acuerdo con Carta Constitutiva. aquellos casos de intervención 

aceptables en derecho. 

El princ1p10 de intervención ha sufrido lentas, pero profundas 

transformaciones debido al adelanto progresivo de la civilización de los 

pueblos que después de vivir en constantes guerras, entraron a la vida 

pacffica de las relaciones internacionales. las cuales dieron nacimiento al 

Derecho de Gentes y al respeto que los Estados Deben tener por la 

autonomía interna y la independencia externa de los demás. 

La intervención fue intensamente practicada en el pasado, particularmente 

en nuestro continente. Derivado de este hecho, los juristas se apresuraron a 

distinguir entre las intervenciones lícitas e ilícitas. Desde la consagración de 

la política de la intervención en la Santa Alianza en Europa y las múltiples 

intervenciones que las repúblicas latinoamericanas has sufrido con el 

amparo de la Doctrina Monroe. 

Jt• R.J. Vincant. Np !O'O'Vº"c!Oo y Ordon !ntprnndonaL Edicione• Marvmar. Buenos Aires, 1976, p~ 
40. 
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La polltlca exterior latinoamericana ha sancionado la intervención mediante 

la Doctrina Drago y la Cláusula Calvo. que dieron lugar a la declaración 

vertida por la Cene Internacional de Justicia con referencia al caso del Canal 

de Corfú que sei'\ala que -e1 pretendido derecho de intervención no puede 

ser considerado mi.is que como manifestación de una política de fuerza. 

política que en el pasado. h• dado lug•r a lo• abuso• m6s graves y que no 

podría, cualesquiera que sean las deficiencias presentes de la organización 

internacional. encontrar ningún lugar en el Derecho lnternaciona1 .. 1• 

El principio de la no intervención eat6 afirmado en el •iatema interamericano: 

a) Convención sobre Derechos y Debere• de los Estados adoptada en el 

curso de la VII Conferencia Panamericana de Montevideo ( 1 933). que en su 

articulo 8 señala que ningún Estado tiene derecho a intervenir en los 

asuntos Internos ni en los externos de otro; b) Protocolo adicional relativo a 
la no intervención, adoptado con ocasión de la Conferencia lnteramericana 

de Consolidación de la Paz. de Buenos Aires (1936). que señala en su 

articulo 1 que la• Altas Partes Contratantes declaran inadmisible Ja 

intervención de cualquiera de ellas. directa o indirectamente, y sea cual 

fuere el motivo. en loa asuntos interiores o exteriores de cualquiera otra de 

las partes; c) Carta de Bogot• (1948). que en su artículo 15, ai\ade que se 

excluye la fuerza armada y cualquier otra forma de injerencia o tendencia 

atentatoria de la personalidad del Estado y de los cimientos pollticos, 

económicos y culturales que fo constituyen. 

Se observa sin embargo la licitud de la intervención cuando se realiza en 

cumplimiento de pactos internacionales y a solicitud del gobierno legitimo; 

pero tal intervención debe contemplarse con reservas por que ello 

significaría. en el ceso de gobiernos que se mantienen con la fuerza. la 

posibilidad de aplastar cualquier movimiento interno tendiente a su 

derrocamiento. anulando la pos)bilidad de autodeterminación de los pueblos. 

En los momentos pollticos actuales. la división del mundo en bloques 

propicia la intervención en favor del gobierno favorable a cada una de ellos v 
tal cosa es un f•ctor que pone en peligro I• P•Z Y la seguridad 

internacion•I••· 

r.a.IJlidm:D, p6g 334. 
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Por eso "' pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia conua toda 

clase de intervenciones. al menos mientras que el actual sistema 

internacional no se transforme por otro que ofrezca m4s garanUas. 

Algunos tratadistas europeos aceptan la intervención en diferentes casos. 
Por ejemplo. Sir Roben Philfimore acepta la intervención cuando: -a) Por Ja 

propia seguridad del Estado. cuando otro amenace su paz o seguridad; b) 

Cuando se trate de garantizar derechos o deberes por parte de una potencia 

que se encuentra obligada a prestar tales garanUas; e) En una guerra civiJ a 

invitación de los dos beligerantes; d) Para asegurar un derecho o un interés 

que no exista en el momento de la intervención. pero que debe realizarse en 

el futuro; e) Cuando se trate do la conservación del equilibrio de poderes; f) 

Para proteger individuos que profesen la religión del Estado 

intervencionista v que sean porseguidos a causa de esa religión""i:•. De aquf 

podemos desprender que fas causas enumeradas por Phillimore más que 

jurldicas son eminentemente polfticas. e incluso algo absurdas. 

Para el tratadista inglés Oppenheirn. Ja intervención está dividida en legítima 

e ilegitima. y como regla esta prohibida por el Derecho de Gentes que 

protege la personalidad internacional de los Estados. Pero para ál esta regla 

admite eJCcepciones v cita 6 causas por las cuales considera legítima Ja 

intervención: "1) La de un Estado Soberano en un Estado Vasallo; 2) Si un 

asunto externo de un Estado comprende a fa vez los intereses de otro 

Estado. existe el derecho de intervención para ambos si uno de ellos obra 

unilateralmente al respecto; 3) Cuando un Estado no cumple con las 

restricciones impuestas a su independencia externa o a su soberanfa 

terr-itoriaf o supremacfa personal. si tales restricciones las ha aceptado 

mediante un tratado; 4) Si un Estado viola el Derecho Internacional ya sea 

en época de paz o de guerra; SJ Cuando un Estado se ha comprometido por 

medio de un tratado a garantizar la forma de gobierno de otro Estado v 6) 

Cuando se trate de proteger a sus nacionales en el extranjero"::: 

"'Febele l•kfro. ~. UNAM. M~uco. 1959. p6g 25. 

~"ilúslmIJ:. p6g 27. 
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Dentro de esta línea podemos encontrar a uno de los campeones del 

derecho de Intervención: Rivie!"'. Este tratadista europeo pensaba que .. la 

fortuna de los individuos que son súbditos do un Estado. forma pane de la 

riqueza y prosperidad del mismo Estado. el cual tiene un interés en el 

mantenimiento y aumento de fortuna. S1 esa riqueza se ve 

comprometida por actos de un gobierno extranjero que 8dministra mal sus 

finanzas. que defrauda la confianza que le otorgaron al suscribir prestamos 

cuyas condic1onos no son observadas y que viola sus compromi•os hacia 

ellos. el Estado al que pertenece el individuo perjudicado está evidentemente 

autorizado para ocuparse de sus intereses en la forma que le parezca más 

conveniente; puede proceder o por la diplomacia o por la fuerza-:u 

Desafortunadamente todavfa existen juristas y gobiernos de Estados 

poderosos que mantienen este criterio. v en particular en América. donde 

las repúblicas latinoamericanas se han enfrentado a este tipo de polftica. en 

virtud de que los Estados Unidos mantienen y aplican ese cdterio 

antijurfdico. 

Para la Doctrina europea, el principio de intervención se encuentra admitido 

por la costumbre internacional, pero es ajeno al derecho, ya que se 

fundamenta sólo en percepciones políticas. La soberan(a es la piedra angular 

del Derecho lnternacíonal, y como esta se ve violada por la Intervención no 

puede decirse que exista un derecho en la violación del derecho. Si bien no 

existe el derecho de intervenir. ha sido posible la necesidad de intervenir. En 

los casos en los cuales un Estado ha visto en peligro su seguridad. se 

atribuyó a si mismo la facultad de intervenir. Tal intervención política. 

significa que se deja de lado el derecho de paz y se da paso al régimen de 

fuerza y necesidad. es decir. el régimen del derecho de guerra. 

En cuanto a los tratadistas Latinoamericanos se refiere sel'\alaremos los 

siguientes: 

UJ llliUm.. p6g 56. 
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Pera Daniel Antokolotz. argentino. la intervenc•ón es definida como la 

injerencia indebida de un Estado en los asuntos internos o externos que son 

de la incumbencia exclusiva do otro Estado. y con el ánimo de imponerle su 

voluntad. Según su apreciación. existe intervención cuando un Estado obligo 

a otro a darse una forma de gobierno. una constitución o una legislación 

determinada; o cuando pretendo asegurar a sus nacionales una situación 

privilegiada en pugna con las leyes del Estado en que residen. Hay 

intervención cuando un Estado se permite censurar la p0Ut1ca interior o 

exterior de otro Estado, o pretende indicarle las normas que debe seguir en 

una cuestión con un tercel" Estado. 

Carlos Tovar, ecuatoriano, manejaba la siguiente propos1c16n: "'Las 

Repúblicas Americanas, por el buen nombre y crédito de todas ellas, si no 

por otras consideraciones humanitarias y altruistas. deben intervenir, 

siquiera mediata e indirectamente. en las disensiones internas de las 

Repúblicas del Continente. Esta intervención pudiera ser. al menos. 

negándose el reconocimiento de los gobiernos de hecho, surgidos de 

revoluciones contra el orden institucional"'. Con ello el Doctor Tovar trataba 

de evitar los frecuentes golpes de Estado que amenazaban con hacer 

desaparecer determinados gobiernos de los países latinoamericanos víctimas 

de rebeliones o golpes militares que mantenían en jaque a varios países del 

continente. 

Luis María Drago, argentino. pensaba, en términos económicos, que .. Entre 

los principios fundamentales del Derecho Internacional Público que la 

humanidad ha consagrado, es uno de los máis preciosos el que determina 

que los Estados. cualquiera que sea la fuerza de que dispongan, son 

entidades de Derecho perfectamente iguales entre s{ y recíprocamente 

acreedoras por ello las mismas consideraciones y respeto. El 

reconocimiento de la deuda pública o deuda nacional, la liquidación de su 

impone, puede y debe ser hecha poi" la nación. sin menoscabo de sus 

derechos primordiales como entidad soberana: pero el cobro compulsivo e 

inmediato. en un momento dado, por medio de la fuerza, no traerla otra 

cosa que la ruina de las naciones débiles y la absorción de su gobierno. con 

todas las facultades que le son inherentes. por los fuertes de la tierra"::-. 
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Esta doctrina jur(dica rechaza la intervención de una o varias potencias en 

otras por el solo motivo de no estar en posibilidad de solventar fas deudas 

económicas contractuales. 

Para Hidebrando Accioly, tratadista brasilef'io, la intervención se compone de 

Jos siguientes elementos: 

1) Es un acto abusivo por el cual se pretende usurpar •tribuciones ajenas; 

2) Tiene por objeto imponer una voluntad extrana. 

Se.,ala que existe intervención cuando un Estado pretende imponer o 

impone a otro una forma de gobierno determinada. con cienas instituciones 

poltticas, o la aceptación del jefe del Estado, del soberano o de la dinastía; 

cuando un Estado se opone a actos lícitos de otro, tales como el 
acrecentamiento de su riqueza. el desarrollo de su comercio. la adopción de 

este o aquel r6gimen económico. etc.: v cuando un Estado pretende obligar 

a otro o lo obliga a revocar ciertas disposiciones de su legislación interna. a 

suspender sus relaciones diplom¿t¡ticas con una tercera potencia. a aceptar o 

rechazar esta o aquella política o a admitir la interferencia de fa autoridad o 

autoridades de otro Estado en la administración de su justicia. o en cualquier 

acto de au competencia. 

La doctrina me)(icana ha sei"ialado su posición al respecto bajo lo que 

conocemos como Doctrina Carranza: .. Que ningún pafs debe intervenir en 

ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos 

deben someterse estrictamente v sin excepciones. al principio universal de 

no intervención; que ningún individuo debe pretender una situación mejor 

que la de los ciudadanos del país a donde va a establecerse. ni hacer de su 

calidad de extranjero un tftulo de protección v de privilegio. Nacionales v 
extranjeros deben ser iguales ante fa soberanfa del pafs en que se 

encuentran; y finalmente: 

"De este conjunto de principios resulta modificado. profundamente. el 

concepto actual de la diplomacia. Esta no debe servir para Ja protección de 

intereses particulares. ni para poner al servicio de ••tos la fuerza v la 

majestad de las naciones. 
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Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos de paises 

débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los 

súbditos de paises poderosos. La diplomacia debe velar por los intereses 

gener•les de la civilización y por el establecimiento de le confraternidad 

universa1- 1u 

Junto con la Cléusula Calvo, que establece el precepto jurídico de Que un 

extranjero se comprometa en forma libre y contractual a no invocar la 

protección de su gobierno al recibir concesiones de un Estado extranjero: y 

la Doctrina Drago, también fundada en un precepto jurídico, que desconoce 

a los Estados el derecho de cobrar por la fuerza deudas contractuales; se 

fundamenta la posición latinoamericana. 

La no intervención es en esencia un principio para la defensa de las 

naciones débiles. porque la intervención sólo es el arma que los parses 

fuertes usan con éxito. Esto no quiere decir que los actos de intervención de 

los países débi1es, por ser ineficaces contra los fuertes. puedan resultar 

lícitos. Todo este tipo de actos son condenables y en el caso de la acción 

unilateral económica en donde es posible causar un perjuicio evidente con 

actos destinados a forzar la voluntad soberana de otro Estado. así sea éste 

poderoso. la licitud de la intervención no existe, no importa cual sea su 

origen. Cuando se trata de determinar si este principio de protección a los 

débiles ha sido violado, se debe tener siempre en cuenta la capacidad de 

cada país para intervenir. para forzar ta voluntad de otro Estado. para 

reducirlo a la impotencia, para causarle graves danos. 

El principio de la No intervención ha corrido con muy poca suerte en el seno 

de las Naciones Unidas. En el artículo 2. parágrafo 7. de la Carta de la ONU 

se establece que ..... ninguna disposición de esta Carta autorizará a las 

Naciones Unidas a intervenir en los asuntos de la jurisdicción interna de los 

Estados. ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a 

procedimientos de arreglo conforme a la presente Cana; pero este principio 

no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el 

Capitulo VII" (que se refiero a la acción en caso de amenaza a la paz, 

quebrantamiento de ésta o actos de agresión). 

"'Carranza Venu•lieno, •1nfo,me rendo.do •I Congre•o de la Unión el af\o de 1919• Imprenta de la 
S.C:r•t.,la de Gobern.clón, M6•1co. 1918. p6g 32. 
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Uno de los principios básicos en la Comunidad Internacional es el que se 

refiere a la Autodeterminación de los Pueblos, y que consiste, entre otras 

cosas. en el derecho que cada pafs tiene de darse las Instituciones políticas 

y el sistema económico y social que m6s convenga a sus propios intereses, 

sin consentir interferencias extranas, ni de organismos internacionales, ni de 

paí•es extranjeros. 

La Resolución 3314 de la Asamblea General del 1 4 de diciembre de 1 974, 

define la agresión como "el uso de I• fuerza arm•d• por un Estado contra la 

soberanfa, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. 

o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones 

Unidas.'" 

Más tarde la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 340 periodo 

de sesiones (1979), intentó elaborar una declaración sobre la inadmiaibihdad 

de la intervención y la interferencia en los aauntos internos de otros 

Estados. Sin embargo, no se pudo concluír un texto que satisficiera en su 

totalidad a todos los miembros. Lo único que se consiguió fue una 

declaración, la Resolución 34/101. denominada .. No injerencia en los 

asuntos internos de los Estados". en la que se expresa la esperanza de que 

prosigan las labores en tal sentido y se intensifiquen las negociaciones al 

respecto. 

Aunque dichas resoluciones no hayan sido del todo satisfactorias. no 

debemos olvidar que el principio de la No intervención y su baso 

fundamental. el principio de la Igualdad Soberana de los Estados. son parte 

del "jus cogens" internacional. 

Caso práctico de Intervención lo fue Bangladesh, que logró la 

independencia, no por el respeto al derecho de autodeterminación, sino a 

causa de la incapacidad del gobierno pakistaní para. simult6neamente, 

aplastar la rebelión interna, enfrentarse a Ja intervención de la India y una 

acción diplomática. 

La práctica internacional había sido consistente hasta hace algunos años. en 

su negativa do apoyar los movimientos de independencia de la minorías 

nacionales. 
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La mayorfa de las veces. la integridad territorial de los Estados preexistentes 

siempre ha prevalecido sobre la autodeterminación. No debemos olvidar 

tampoco que cuando han triunfado este tipo de movimientos. entran en 

juego varios factora•. tanto económicos. como políticos o internacionales. 
incluso coyunturales. como fue el caso do la desaparecida Unión Soviética. 

Los términos en que se aplica el Derecho de Autodeterminación de los 

Pueblos son tan abstractos que nos dejan con la duda si lo que l"Oalmente 

significa el derecho do autodeterminación como derecho la 

independencia. o si es una simple confusión con el principio de la no 

intervención, a menudo utilizado como sinónimo. 

A este respecto, concluimos que el mantenimiento de los Estados en la 

situación en la quo actualmente están, tiene prioridad sobre todas las otras 

consideraciones y que los Estados que firmaron los pactos sobro el tema. no 

tenlan la intención de sentar las bases de cualquier otra interpretación que 

pudiera significar su propia desintegración. 

Por ello no podemos imaginar una República Catalana. o do Cataluña. una 

República Vasca o de las Vascongadas, o una República de Galicia, etc •• 

sino solo al Reino de España, pues su unión histórica os fundamental, sobre 

todo hoy en día ante la unión europea de la que forma pane esa Nación. 

Es importante destacar que .. la soberanía de los Estados debe mantenerse 

porque el espíritu nacionalista de los pueblos así lo demanda; pero los 

Estados, al agruparse en una comunidad internacional deben sacrificar en 

beneficio de la paz y seguridad de la misma colectividad un mínimo de su 

soberanla, pero siempre conservando su libertad para autodeterrninar su 

vida nacional. Es indudable que el mundo moderno no pueda vivir sin la 

existencia de un organismo que reúna en si a todos los Estados del globo, 

para que dentro de ese organismo se estudien y resuelvan los problemas 

poflticos y juridicos y todas las dificultades serias que pudieran poner en 

peligro la paz universal. De tal manera es cierto esto. que si no e>elstiera la 

ONU o éste desapareciera, habría que crear otro que lo sustituyera. ":.:. 
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Los Organismos Internacionales que han tratado de conquistar la paz y 

afianzar una armonía internacional que asegure el fin de las guerras; es decir 

la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas. no han podido cumplir su 

misión. la primera porque fracasó m6s por culpa de los hombres que por 

defectos orgánicos. aunque esos defectos fueron evidentes; la 9egunda 

porque est6 en manos de grandes potencias y no de todos los Estados 

miembros. cuya intervención o influencia es mfnima, y porque no teniendo, 

conforme a su carta constitutiva. los medios adecuados para cumplir su 

objetivo, tampoco está ni estará capacitada para establecer la paz universal. 
sobre todo porquo no ha podido evitar que las grandes naciones se armen y 

utilicen eae potencial b4!ilico para fungir como policías del globo. 
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CONCLUSIONES 

En el presente trabajo hemos examinado el fenómeno del nacionalismo. su 

formación. su esencia y sus consecuencias vistas en dos naciones 

europeas: Espa~a v la desaparecida Unión Soviética. 

Como se mencionó. el fenómeno del nacionalismo no ha sido eterno. Ha 

venido de la mano con el surgimiento del Estado y de la propia nación. En 

este sentido. es claro que para entender el nacionalismo es necesario 

entender también la esencia del Estado y la nación. 

El nacionalismo es ante todo un Estado de esplritu. Sin embargo. para que 

este surja. es necesario que estén interactuando varios factores. Uno de 

ellos es la conciencia del hombre que le permito identificar a que nación 

pertenece y dentro de que Estado está agrupado. 

Dos o varios hombres son de una misma nación si además de cumplir con el 

requisito arriba descrito comparten una misma cultura, entendiendo por 

cultura un sistema de ideas. signos, asociaciones, formas de conducta y 

comunicación. La cultura da homogeneidad y legitimidad política. Esta 

homogeneidad aflora después como nacionalismo. 

Como hemos podido comprobar. el nacionalismo es consecuencia de una 

nueva forma de organización social basada en culturas desarrolladas, 

profundamente interiorizadas. es decir, el nacionalismo es la imposición de 

una cultura desarrollada a una sociedad previamente regida por culturas 

primarias que implica la difusión de un idioma común. Esto quiere decir 

además que existe una nación con carácter peculiar, cuyos intereses y 

valores tienen prioridad sobre todos tos demás intereses y valores. y que 

posee la mayor independencia posible. 

La idea de la nación se completa con la referencia al territorio nacional. Hay 

un significado compartido y una organización polltica. Aquí el nacionalismo 

reacciona de tres formas: o bien intenta separarse del Estado, o trata de 

acceder al poder del mismo para reformarlo, o busca unirse con otros 

Estados. A estos objetivos se les denomina separación. reforma y 

unificación. 
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cada nación. Ello 

doponde de la formación histórica de cada Estado. Sin embargo podemos 

decir que su accionar y fin son el mismo. 

En el presente trabajo hemos comprobado que existe un creciente proceso 

en toda Europa ilustrado por el resurgimiento de movimientos nacionalistas 

que, debido pretensionea autonomistas, separatistas e 

independentistas, amenazan con destruir o modificar la actual configuración 

fronteriza v la cohesión interna de los Estados donde so desarrollan. 

Factores diversos a lo largo de la historia impidieron el resurgimiento de 

estos movimientos. entre los que destacan la represión. la nula democracia 

y el totalitarismo de los gobiernos de los Estados donde estos movimientos 

surglan. 

Una constante que podemos encontrar en las nacionalid•des europeas es 

que alguna vez a través da la historia. tuvieron vida independiente. Ejemplo 

de ello lo son algunas nacionalidades en Espar.a. que en aras de la unidad 

del reino fueron concedidas de fueros v privilegio• que no tenían otras 

regiones. O también el conjunto de nacionalidades soviéticas que debido a 

su carácter y pasado histórico reclamaban para si la independencia plena. 

En el presente trabajo pudimos tambi4§.n observar que los movimientos 

nacionalistas surgieron en Europa ain distinción del sistema económico. 

fuera este socialista o capitalista. Es decir. la conciencia nacional y el deseo 

independentista no eran ellliclusivos de un tipo do gobierno o sistema 

económico deteminado. antes bien podíamos encontrarlos en cualquier 

nación y con las características más variadas. desde aquellos que 

reclamaban la independencia total. hasta aquellos que sólo pedlan respeto a 

su integridad como una nacionalidad libre y soberana. 

Los movimientos nacionalistas de Europa Oriental se enfrontaron a un férreo 

control a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. La guerra fr{a 

anuló las elllipresiones nacionalistas locales en aras de los intereses seguidos 

por el conflicto ideológico bipolar. Cualquier movimiento que reclamara 

cierta independencia del control del centro soviético. era interpretado como 

un intento de alejarse del bloque socialista. 
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El origen del problema nacional en Europa Oriental se remonta al reparto 

territorial arbitrario por parte de las grandes potencias v a las paces mal 

logradas fas dos guerras mundiales. Caracter/sticas similares 

encontramos en los repartos territoriales de finales de estas dos guerras. 

Los vencedores repartieron territorios sin tomar en cuenta a nacionalidades 

enteras. sin importar si éstas estaban o no de acuerdo. Se les persiguió por 

considerar que ponían en peligro la estabilidad do los bloques y no se les 

reconoció su autonomfa e independencia. Se encarceló. torturó y asesinó a 

los representantes legítimos de estas nacionalidades. o se los confinó a 

territorios inhóspitos. Esto creó un gran deseo en ellos por alcanzar la 

independencia definitiva. que afloró años después cuando la válvula de 

escape que representaban las medidas democráticas tomó dimensiones 

inimaginables. 

Si bien existen muchos y variados movimientos nacionalistas repartidos 

alrededor del mundo con diversos matices y fines, hay un objetivo que los 

hace comunes: su oposición al totalitarismo estatal y religioso y su pugna 

por lograr una total autonomía, libertad y trato igualitario para con la étnia o 

grupo al que pertenecen. Aunque estos deseos pueden ser considerados 

como Jegltimos, ven opinión del Derecho Internacional Público y de los 

teóricos de ese derecho. polfticamcnte es imposible que se logren, ya que 

casi siempre el Estado antepone su integridad territorial y su interés nacional 

al del deseo de separación do sus minorías nacionales. 

En este sentido, no debemos olvidar que las provincias europeas donde 

actualmente se localizan los movimientos nacionalistas, tuvieron en algún 

momento de la historia una vida independiente o cierta autonomía que los 

hacia diferenciarse de los Estados que hoy los engloban; hecho que explica 

el actual florecimiento de reivindicaciones independentistas y separatistas 

de los grupos nacionalistas europeos. Cómo no recordar a las provincias 

vascongadas que en aras de la Unión y consagración del Estado Español se 

les dió un trato distinto, conservándoles sus fueros y órganos legislativos. O 

bien los países bálticos que alguna vez en su historia tuvieron vida 

independiente y que sin embargo fue coartada por la fuerza en aras de la 

conformación de la URSS. 
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El fenómeno nacionalista. como ya •e mencionó. es amplio y po•ee diversas 

formas o manifestaciones poro persigue fines comunes. En virtud de la gran 

extensión para su estudio. en el presente trabajo se analizaron sólo dos 

casos ilustrativos de Europa: Espa~a en primer luQar y después la Ex-Unión 

Soviil!lltic•. 

El caso de Espar'lia no es nuovo. Existen muchas nacionalidades dentro de 

ese Estado que tuvieron fueros y privilegios. Nuestro punto de partida en 

este caso es a partir del gobierno del general Francisco Franco. En el 

régimen franquista los movimientos nacionalistas no pudieron florecer 

debido al sometimiento y represión de que eran objeto. Sin embargo. con el 

proceso de apertura instrumentado en el régimen de Felipe González. las 

características del nacionalismo, y en particular las del Vasco. resurgieron 

con fuerza. 

Como se pudo analizar. el nacionalismo vasco tuvo varias manifestaciones 

pollticas. Sin embargo, el que m~s publicidad le ha dado han sido las 

facciones violentas apolfticas de la Organización Terrorista Vasca ETA. Si 

bien no se puede cuestionar el fin que persigió como fundamento principal 

durante los primeros años de su existencia. hoy podríamos decir que sus 

mi6todos y fines últimos han quedado atr•s y ae han tornado anacrónicos. 

Es decir. en un mundo actual donde la violencia pura v el asesinato son 

totalmente condenados por la Sociedad Civil, el movimiento 

•independentista- que promueve ETA ha dejado de ser popular en Espar"\a. 

Particularmente la lucha armada de ETA, a las puertas del siglo XXI y en la 

Europa Unida no tiene ningún sentido. Actualmente la mayoría del pueblo 

vasco está convencido de la inutilidad de la violencia y por el contrario 

piensan que solo es válida la fórmula de paz y conviviencia. 

El el escenario político vasco, la violencia es anacrónica. Ejemplo de ello 

fueron los pactos de Ajuria- Enea, que firmados en 1 988 conciliaron las 

posiciones de la mayoría de los partidos políticos vascos contra el 

terrorismo de ETA. 
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ETA fue creado entre 1959 y 1960. Su lucha nace como una decidida 

oposición en contra de la dictadura franquista y todo lo que eUa implicaba. 

Desde ese punto de vista, este grupo es anacrónico, porque nació sobre el 

sustento de ciertos argumentos que fueron válidos en aQuellos momentos. 

Pero cuando la dictadura ha desaparecido y existen ya instituciones de 

autogobierne, desaparece también lo que pudo justificer el nacimiento de un 

movimiento de eate tipo. Hoy ET A es una de las Ultimas secuelas de la 

dictadura que le queda al pueblo espai'lol, v a los vascos en particular. 

Para los vascos do hoy. el derecho de autodeterminación tiene un distinto 

significado. Hoy significa el nivel de autogobierne que le sea provechoso al 

pueblo vasco. 

En cuanto a la Unión Soviética se refiere, podemos concluCr que la reforma 

polftica instrumentada en ese Estado permitió el resurgimiento de los 

movimientos nacionalistas en Europa Oriental. Estas reformas también 

permitieron el resurgimiento de tos movimientos nacionalistas al interior del 

pals, hecho que afectó seriamente la integridad territorial de este, y que se 

ilustra con la división en 1 1 países que integraban la federación, además de 

Lituania. Estonia, Letonia v Georgia. 

En aras de convertir a la Unión Soviética una gran potencia en todos los 

ámbitos. Gorbachov planteó la necesidad de renlizar reformas para resolver 

una gran cantidad de problemas acumulados después de 70 ai'\os de 

revolución rusa. Puso en pr6ctica la perestroika y la glasnost v luchó por 

terminar la guerra frfa. Sin embargo su impulso reformista se agotó antes de 

tiempo v perdió su visión. Pensó que estaba avanzando muy lejos y muy 

aprisa v comenzó a frenar el cambio, pero la revolución que hab(a creado 

tomó su propia dinámica y rebasó a su iniciador. 

Sin embargo, la ortodoxia comunista y el aparato del partido intentaron 

parar el proceso democratizador porque sentlan que sus privilegios se 

terminarfan. Las consecuencias primarias de estos reformistas fue la pérdida 

del poder del partido comunista en varias de las Repúblicas Soviéticas. 
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Las consecuencias a nivel mundial fueron el t6rmino de la Guerra Fr(e y e1 

surgimiento de un nuevo p•radigma en 1• Relaciones Internacionales. 

Las Repúblicas Sovi'1ticas acostumbradas a la represión v las decisiones 

centralizadas vieron en las reformas democr6ticas su válvula de escape a la 

libertad. Vieron la oportunidad de dirigir su propia vida. 

El despertar de tas nacionalidades y las guerras religiosa• acorralaron a 

Gorbachov. Fue el nacionalismo quien puso en peligro ta auperviviencia 

pollt.ica de Gorbachov v de la nación sovi41tica. Actuó con demasiada cautela 
en la cuestión nacionalista. sin darse cuanta que su indecisión favoreció a 

los m•s conservadores. que esperaron la menor debilidad para derrib•r el 

Hder sovi6tico. con le consecuencia final. no deseada, de la tot.al 

desintegración de lo que conocfamos como URSS. ya que el impu1ao por l• 

independenci• era irrefr•n•b1e. Sin emb•f"QO, elto no fue m6• que un sfntom• 

de que la mayo,-{a de los aovi6ticoa no ruaos no querlan aeguir viviendo en 

en Estado mult.inacionel formado y cohesionado por la fuerza y la represión. 

Mención especial merece el líder sovi6tico Gorbachov, ya que fue el 

instrumento de una nueva revolución en la URSS. aunque nunca quiso 

impulsar los cambios hasta el punto en que llegaron. El pretendió reformar, 

no revolucionar al pals. Pero quedar6 como el estadista que permitió que la 

guerr• fría llegar• • su fin, que permitió que las tendencias 

democratizadoras en los p•faes de Europa del Este tuvieran salida y que 

terminara la época de intolerancia y centralismo que desde dt!tcadas estas 

naciones hablan soportado en aras del conflicto bipolar. 

Permitió al interior de las naciones. con sus reformas impulsadas •desde 

arriba"". a que la sociedad se liberara poUtica y espirit.ualmente. porque abrió 

el camino a los cembios democráticos: se hicieron reales las elecciones 

libres, la libertad de conciencia y pluripartidismos, pero sobre todo, se hizo 

presente la conciencia de individualidad de cada nacionalidad. de libertad de 

pensamiento, del sentirse con aspiraciones legítimas a dirigir por si mismos 

su destino nacional. 
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Sin embargo. para estos nacientes Estados la libenad frenética que con 

ansia buscaron se vio frenada al interior por las limitantes económicas 

heredadas de un sistema económico centralizado, monolítico v corrupto que 
era dif(cil de erradicar. Si bien se intentó una nueva forma de organización 

polltica conocida como CEI. osta no ha llegado a tener Ja fuerza de unión. ya 

que las distintas naciones tienen diferentes aspiraciones y por ende puede 

enfrontar probJerTias, sobre todo porque a los grupos nacionalistas no los 

une el lazo ideológico que los mantenía vinculados. Inclusive la propia Rusia 

no está O)(enta de los problemas que llevaron a la desintegración de la URSS 

y su posterior desparición. Ejemplos claros lo son el caso de Chechenia. ó el 

de los musulmanes de la zona del Caúcaso. 

En un momento en que todo es reacomodo de fuerzas v creación de nuevas 

instituciones. es muy d1ffcil mantener el control del poder. La lucha no es 

sólo en el terreno de los partidos polfticos, sino que trasciende a aspectos 

religiosos v culturales. 

Sin duda esperamos grandes cambios alrededor de toda Europa. Sin 

embargo, para las nuevas generaciones de jóvenes es necesario que se les 

inculque una educación cívica que ayude a comprender lo que es una nación 

plural. que los ayude a ser tolerantes. que les permita tener una visión 

democrática del mundo y sus cambios constantes. 

Responsabilidad conjunta la tienen las naciones que detentan el poder 

económico. ya que de manera directa pueden influir en el empobrecimiento 

o ayuda de las nacientes naciones o de aquellas que si bien no son de 

reciente creación pasan por problemas económicos, ya que un detonante del 

surgimiento del racismo e intolerancia es la falta de desarrollo económico, 

que trae consigo la inconformidad, el deseo demagógico de culpar a los 

extranjeros o a aquellos que son diferentes a la etnia que conforma un 

Estado. 

La ense;,anza que nos dejan los cambios en esta época ha sido que la guerra 

de ideologtas perdió intensidad ante la supremac(a de las ideas democrático 

liberales. Sin embargo. este hecho do ninguna manera significa el fin de la 

historia. 
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El cese de la guerra ideológica no significó tampoco el fin del conflicto 

social. Abrir la v.ttilvula de escape de la represión ideológica en Europa liberó 

el antagonismo étnico y nacional que estaba profundamente arraigado en la 

historia y en la memoria de las naciones europeas. Sin embargo. después de 

la guerra de ideologías. el mundo ingresa poco a poco en una era de guerra 

de etnias y racial. Yugoslavia es un caso ilustrativo. 

Otra constante que encontramos hoy en día es el problema de como agrupar 

a las minorías englobadas en un Estado que les es ajeno. Cuando el 

comunismo desapareció. los instintos tribales regresaron: hostilidad de una 

tribu hacia otra. el temor a otras. Ello tambill§in se dá por la constante 

movilidad de personas que cruzan las fronteras hacía otros países en busca 

de un nivel de vida mejor. Se entrelazan costumbres y culturas que 

confunden los más puros nacionalistas v les hacen reaccionar 

violentamente. 

Sin duda. la grave situación económica en los países periféricos da como 

consecuencia que millones de personas busquen un lugar en el cual puedan 

progresar. 

Sin embargo y a pesar de generar utilidades económicas en las naciones 

poderosas que les dan asilo. ha surgido con fuerza un elemento explosivo al 

interior de estos Estados, derivado del miedo que sienten los más puros 

nacionalistas hacia la gente que viene del exterior; es decir, los países 

europeos del bloque occidental no están ajenos a problemas de recesión 

económica, y ello es un pretexto para que la xenofobia invada y divida la 

poUtica Europea. atractiva especialmente entre los jóvenes europeos que 

piensan que los extranjeros les han arrebatado los trabajos que a ellos les 

pertenecen. 

Debemos entender que el mundo de nuestros días es un mundo en 

constante flujo y reflujo de recursos humanos. Es casi imposible que un 

Estado se mantenga puro, racialmentc hablando. La tolerancia, la educación 

objetiva. ol humanismo. las políticas económicas congruentes de los países 

poderosos. la ayuda económica a los paises pobres, el trato justo y 

equitativo a las minorías agrupadas en Estados cultural y racialmente 

distintos. son acciones que pueden aminorar los problemas surgidos por la 

inconformidad de las nacionalidades o los fanáticos ultranacionalistas. 
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Se prevá que las migraciones masivas aumentarán en todas partes del 

mundo en los próximos ai'\os, incitando antagonismos masivos v dividiendo 

a las naciones. Sin embargo, un elemento importante podta ser que las 

minortas muestren disposición de vivir según los estándares V vafores de 

cada nación. 

De esta manera podrlamos evitar que mediante quejas o recfamos poHticos, 

culturales. geográficos, etc. de los grupos tHnicos minoritarios se pusiera en 

peligro la unidad del Estado. No debemos olvidar que si bien en muchos 

casos una nacionalidad tiene el derecho jurfdico a escindirse de un Estado. o 

a reclamar para sf ciertos pdvilegios, polfticamente no es posible, va que 

con el tiempo se han creado costumbres, leyes o pactos que son imposibles 

de romper menos que exista Revolución que transforme 

completamente las estructuras de un Estado, o bien en muy pocos casos el 

Estado está dispuesto a dividirse en aras del interés de una de sus 

nacionalidades o minorfas étnicas. 

Otra problemática que el mundo debe enfrentar es la intensa recesión que 

seguramente intensificará todas las quejas. todos los antagonismos y odios. 

El desempleo, especialmente entre los jóvenes. envenenará las relaciones 

humanas v sociales. Ello desembocará a que esta gente que no encuentra 

empleo busque a quien culpar, sean a los negros, a los judíos o inmigrantes. 

Se presenta una desconfianza a quienes son diferentes. a quienes poseen 

una diferente cultura, color de piel. religión. costumbres y que por ese 

hecho son considerados como chivos expiatorios. 

La solución para atacar este tipo de problemas vá más allá de una solución 

meramente economicista: La conversión moral puede superar los racismos 

de la mente de la gente. Aunado a ello, Ja responsabilidad de los gobiernos 

se limita a combatir con honestidad el estancamiento de su economfa y 

combatir a su vez la inflexibilidad polftica en aras de la formación de una 

sociedad libre v de fa conservación de la nación. Si ello no se dá con 

prontitud, nos espera una guerra de etnias, mucho más cruel. dolorosa y 

peligrosa que Ja pasada guerra de ideologías. 
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Al interior de nuestro país. las actitudes xenófobas abarcan espacios muy 

reducidos con manifestaciones débiles comparados con los movimientos de 

este tipo en Europa. Aquí existe la tendencia hacia la aceptación de la 

pluralidad v esto es considerado como saludable y positivo para M6xico. ya 

que da lugar a una legitimación do las diferencias las cuales se tornan 

enriquecedoras para la cultura nocional. M6x1co posee otras características 

históricas que lo hacen resistente a las perjudiciales influencias del racismo 

y la •enofobia. 

En cuanto a la doctrina de la autodeterminación se refiere. tenemos que 

cuando propuesta sin definiciones ni criterio puede tornar 

absolutamente destructiva d" la composición política de la sociedad y 

provocarl• disturbios y cambios constantes. El problema surge cuando se 

quiere definir al pueblo que tiene derecho a escoger su propia soberanía y 

cuando se trata de establecer el proceso correcto mediante ef cual el pueblo 

hace e•t• •elección. 

Pero en contraposición a este planteamiento, tenemos aquel en el cual se 

establece que un Estado Nacional puede impedir. por la fuerza si es 

necesario. que una porción do su territorio se separe sin su consentimiento, 

especialmente si ha ejercido la soberanra sobre 61 durante largo tiempo. o si 

su seguridad nacional o intereses vitales est6n en peligro. 

Aqu( entra de nueva cuenta lo que para el Derecho debe hacerse, enfrentado 

a lo que pollticamente puede hacerse. El Derecho Internacional nos ha 

demostrado que, salvo casos excepcionales, el Estado tiene la patria 

potestad de las nacionalidades a las que engloba. Pero podría otorgar cicr-tas 

concesiones a la nacionalidad que se ha inquietado, no sor discriminatorio 

en sus poltticas económicas y sociales, y tomar en cuenta sus reclamos. La 

democracia debe ser la constante que arrope a todo el pueblo y a las 

minorías nacionales. 

El objetivo de la autodeterminación actual no debería ser dar a cada pueblo 

el derecho de escoger la soberanra bajo la cual vivir6. M6s bien. tendría que 

representar la búsqueda de medios por los cuales los pueblos de diversas 

étnias. razas y credos puedan lograr convivir en armonía bajo la misma 

aoberanra. 
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La autodeterminación •Plicad• de manera demagógica conducirá 

invariablemente a le incoherencia v e la anarqufa en ef Estado donde se 

presente. 

Lo que .. neces•rio h•cer en Europa Oriental. Occidental v I• ExUnión 

Sovi11hica. ea dedicar Jos sentimientos nacionalistas de la gente a Ja 

construcción de sociedades fuertes y tolerantes basadas en valores mutuos. 

v un sentido del bien común, en vez de aociedades agresivas basadas en Ja 

exclusividad tribal v una falsa sensación de superioridad. 

Cebe mencionar que l•s sociedades exitosas no permanecen inactivas. 

necesitan revitalizarse. Es en Ja mezcle de culturas, no en su rechazo ante el 

cambio. que les naciones continúan siendo exitosas. Eso significa que los 

inmigrantes deberfan estar dispuestos a deshacerse de gran parte de su 

bagaje cultural cuando llegan a nuevos lugares; v a los que ya est~n ahf 

deberf•n dar la bienvenida a lo mejor de lo que traen los rechtn llegados. Le 

esperanza de la humanidad radica en le fusión, no en fa fisión. 
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