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CAPÍTULO 12 

LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA IDENTIDAD  

NACIONAL YUGOSLAVA EN EL TITO PARTISANO 

JULIO OTERO SANTAMARÍA 

Universidad de Córdoba 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La identidad nacional constituye un elemento de primer orden en el ar-

mazón ideológico de cualquier proyecto político. Dado su potencial mo-

vilizador, la exaltación de esta identidad y las reivindicaciones derivadas 

de ella están omnipresente en la retórica de los líderes políticos. Pero las 

identidades nacionales32 no solo se manifiestan a través de los discursos 

políticos, sino que también se construyen mediante ellos. Estas identi-

dades no se restringen únicamente a sentimientos arraigados en un pa-

sado histórico y en atributos culturales compartidos: también se entrela-

zan con interpretaciones y concepciones ideológicas que todo poder an-

hela dirigir y alinear en sintonía con su visión política. En consecuencia, 

el concepto de identidad nacional ha mantenido una estrecha vincula-

ción con la noción de Estado (Vicente Canela y Moreno Ramos, 2009, 

p. 19), de tal forma que los gobernantes emplean frecuentemente estra-

tegias de comunicación con el propósito de moldear su configuración 

discursiva en sus escritos e intervenciones públicas.  

Siguiendo el modelo del enfoque histórico el discurso (EHD) propuesto 

por de Cillia et al. (2015, pp. 153-191), este capítulo se detiene en con-

creto en las macroestrategias, estrategias y subestrategias utilizadas en 

 
32 Todo lo que se explica en este capítulo con respecto a las identidades nacionales es en gran 
medida válido para las identidades de comunidades humanas unidas por el territorio, la cul-
tura, la sangre o las instituciones políticas, como, por ejemplo, las de carácter regional, local, 
étnico, tribal, supranacional y, en muchos casos, incluso religioso.  
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la construcción discursiva de la identidad nacional33 yugoslava por el 

máximo dirigente de los partisanos, Josip Broz Tito, durante la II Guerra 

Mundial. Para ello, será necesario identificar las ideas asociadas a cada 

una de ellas, así como la concepción de Yugoslavia defendida por Broz. 

Para ello, hemos analizado un amplio y variado corpus de textos escritos 

entre 1939 y 1945. Para terminar, comentamos algunas interesantes 

coincidencias encontradas con el llamado cine partisano.  

1.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ESTADO Y LA IDEA DE YUGOSLAVIA 

Antes de entrar de lleno en el análisis, resulta necesario ofrecer unas 

pinceladas acerca de los diferentes Estados yugoslavos que han existido 

a lo largo de la historia, así como las diferentes concepciones de Yugos-

lavia vinculadas a ellas. Para esta última tarea nos basamos, sobre todo, 

en la clasificación de Jović (2000, pp. 48-62). 

1.1.1 Las provincias ilirias (1809-1816) como antecedente 

Aunque en ningún caso puede considerarse la primera Yugoslavia, sí es 

acertado mencionar a esta entidad creada e integrada en el Imperio na-

poleónico como el peculiar precursor histórico de la unidad política de 

algunos de los territorios habitados por los sudeslavos, en este caso prin-

cipalmente eslovenos y croatas. La mayor parte de estas regiones se en-

contraban hasta ese momento bajo dominio de los Habsburgo. La rele-

vancia de esta breve experiencia reside en que dejó como legado al ili-

rismo, un movimiento cultural que preconizaba la unión de los eslavos 

del sur (Ferreira, 2015, p. 93) en el seno del Imperio austriaco, que re-

cuperó sus posesiones tras la caída de Napoleón.  

 
33 En este capítulo se habla en ocasiones de identidad nacional yugoslava a pesar de que du-
rante la II Guerra Mundial los comunistas yugoslavos concebían oficialmente a Yugoslavia 
como un proyecto de Estado plurinacional. El motivo es que en muchos aspectos la construc-
ción discursiva se hizo en términos de facto nacionales como veremos más adelante. A esto 
hay que sumar lo reseñado en el pie de página anterior: las consideraciones teóricas y meto-
dológicas realizadas sobre la construcción discursiva de la identidad nacional son válidas tam-
bién para entidades multinacionales.  
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1.1.2 La restauración de los Habsburgo (1816-1918) 

En la segunda mitad del siglo XIX el ilirismo autonomista dio paso al 

yugoslavismo, que fue evolucionando hacia posiciones independentistas 

y que consideraba a la unión de los eslavos del sur como la vía para la 

liberación nacional34. 

Del ilirmo al yugoslavismo 

Los clérigos católicos croatas Josip Juraj Strossmayer y Franjo Rački 

desarrollaron el concepto político de yugoslavismo en la década de 1860 

(Cipek, 2003, p. 72). Frente a los intentos de magiarización, en el si-

guiente decenio Strossmayer defendió la unión y la federalización de 

Croacia, Eslavonia y Dalmacia dentro del Imperio austro-húngaro. Este 

obispo y político fundó la Academia de las Ciencias y las Artes del Sur 

de Eslavonia (1867) y la Universidad Croata de Zagreb (1874). El fo-

mento de una cultura común iba dirigida a superar las diferencias entre 

los pueblos eslavos, principalmente entre croatas y serbios (González 

San Ruperto, 2001, p. 6). 

1.1.3 La monarquía (1918-1941) 

El integralismo yugoslavo  

Tras la I Guerra Mundial, las potencias victoriosas decidieron que los 

territorios eslavos que habían pertenecido al extinto Imperio austro-hún-

garo se unieran al Reino de Serbia, que se encontraba entre los vence-

dores y que se acababa de unificar con el de Montenegro. Así, con el 

polémico respaldo de representantes políticos de estos territorios, en di-

ciembre de 1918 nació el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos con 

la dinastía serbia de los Karadjordjević en el trono. Su primera 

 
34 Tanto el ilirismo como el yugoslavismo primitivo generaron más entusiasmo en Croacia, ya 
que durante el siglo XIX los serbios estuvieron inmersos en su propio proceso de liberación 
con respecto al Imperio otomano, un proceso que también aspiraba a la unificación de las dis-
tintas áreas habitadas por serbios (Djokić, 2003, p. 6). Hay que tener en cuenta que tanto croa-
tas como eslovenos eran grupos étnicos mucho menos numerosos que los serbios -y con me-
nor tradición de Estado propio-, de manera que consideraban más útil la unión paneslava en 
aras de lograr la independencia.  
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Constitución, promulgada en 1920, fue de carácter centralista. La idea 

imperante durante prácticamente todo este periodo fue el integralismo 

yugoslavo, que consideraba que serbios, croatas y eslovenos eran tres 

tribus eslavas hermanas de una misma nación (G. Tepsić, conversación 

personal, 4 de mayo de 2022). Aunque el concepto de yugoslavismo in-

tegral -también conocido como unitarismo yugoslavo- no estaba ligado 

necesariamente ni al centralismo, ni a la hegemonía serbia (Rusinow, 

2003, pp. 21-26), ambos fenómenos caracterizaron al régimen monár-

quico, lo que generó un rechazo fuera de Serbia cada vez mayor, sobre 

todo en Croacia. 

Como respuesta al asesinato de tres diputados croatas en el parlamento, 

el rey Alejandro empezó a gobernar de forma dictatorial. En 1929 supri-

mió la Constitución y cambió el nombre del Estado por el de Reino de 

Yugoslavia. En 1931 aprobó una nueva Constitución que, aunque no ter-

minó con el autoritarismo, sí que introdujo una cierta descentralización 

que, sin embargo, no reconocía la autonomía de ninguno de los pueblos 

que conformaban el reino. Ningún partido o coalición fue capaz de for-

mar un Gobierno estable, ya fuera sobre líneas nacionales o supranacio-

nales, por lo que la tensión política y social fue in crescendo (Djokić, 

2003, p. 145). De hecho, el rey Alejandro terminó asesinado por un com-

plot de nacionalistas croatas y macedonios apoyado por la Italia fascista.  

El acuerdo serbocroata 

El sporazum de 1939, alcanzado durante la regencia del príncipe Pablo, 

fue un intento de calmar el descontento croata que llegó demasiado tarde 

(Darby, et ál., 1972, p. 209). Este acuerdo alcanzado entre el primer mi-

nistro Dragiša Cvetković y el líder político croata Vladko Maček dio 

lugar a la creación de la banovina de Croacia, una solución temporal a 

la espera de una futura federación del Estado. El cargo de ban recuperó 

su importancia histórica, al tiempo que se reorganizó el Sabor (asam-

blea) croata, al que se le delegaron competencias específicas (p. 208). 

Esta reforma supuso el abandono de la idea del integralismo y la adop-

ción del yugoslavismo de acuerdo: en lugar de un país que terminaría 

por eliminar las diferencias étnicas entre sus tribus, Yugoslavia era 
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concebida ahora como un marco común dentro del cual se reconocía la 

existencia de una entidad (Jović, 2000, p. 51). 

 El reino se desintegró durante la II Guerra Mundial con la invasión de 

las potencias del Eje.  

1.1.3. La Yugoslavia de transición (1945-1946) 

En las postrimerías de la contienda, un pacto sellado por el Ejecutivo 

monárquico en el exilio y los partisanos tuvo como resultado la creación 

de un Gobierno Provisional. Tito fue el primer ministro de la Yugoslavia 

Federal Democrática, una efímera entidad estatal que, sin embargo, fue 

miembro fundador de la ONU.  

A pesar de que empezó contando con un consejo de regencia, en la prác-

tica funcionó como una república, ya que Broz vetó el retorno al país del 

rey Pedro II hasta que unos futuros comicios definieran el futuro del 

Estado (Moneo, 2011, p. 268). 

1.1.4. El comunismo (1946-1991) 

“Hermandad y unidad”: la Yugoslavia de Tito 

La victoria electoral del Frente Popular liderado por el Partido Comunista 

de Yugoslavia (PCY) en 1946 desembocaría en un proceso constituyente 

que culminó con la proclamación ese mismo año de la República Federal 

Popular de Yugoslavia, de orientación socialista. Tras la ruptura con Stalin 

en 1948, los comunistas yugoslavos liderados por Tito comenzaron a desa-

rrollar su propio modelo, el socialismo autogestionario, cuyas ideas se 

plasmaron en la reforma constitucional de 1953 y se consolidaron en la 

carta magna de 1963, que cambió el nombre del país a República Federal 

Socialista de Yugoslavia.  

El lema “hermandad y unidad” resume la concepción de país vigente du-

rante las primeras décadas del comunismo. La nueva Yugoslavia era, se-

gún Tito, una federación de pueblos iguales y libres donde debía imperar 

la justicia social. Esta “hermandad y unidad” se había forjado durante la 
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resistencia partisana, considerada una auténtica lucha por la liberación na-

cional (Jović, 2000, p. 57). 

La federación estaba integrada por seis repúblicas: Serbia, Croacia, Eslo-

venia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro. Desde los prime-

ros años se estableció una distinción entre los narod (pueblo o nación), los 

narodnost (nacionalidad) y nacionalna manjina (minorías nacionales). 

Los serbios, croatas, eslovenos, musulmanes35, macedonios y montenegri-

nos eran los pueblos constituyentes de Yugoslavia. Como explica Casa-

nova (2004, p. 339), todos son eslavos del sur y no tenían un Estado de 

referencia fuera de la federación. Aunque los narodi tenían una república 

con su nombre y en la que eran mayoría, podían ser pueblos constituyentes 

de otras repúblicas. Por ejemplo, además de en Serbia, los serbios eran 

también pueblos constituyentes en Croacia y en Bosnia-Herzegovina. Por 

el contrario, los italianos de Istria, los húngaros de la Voivodina y los al-

baneses de Serbia, Macedonia y Montenegro eran considerados nacionali-

dades debido a que existía un Estado-nación de referencia fuera de las fron-

teras yugoslavas. Como consecuencia de ello, no se les permitía consti-

tuirse en repúblicas federadas (p. 340). Finalmente, la expresión minoría 

nacional se refería a grupos étnicos minoritarios, como los rutenos.  

Las constituciones recogían de forma ambigua el derecho de autodetermi-

nación de las seis repúblicas36. Asimismo, todos los ciudadanos tenían los 

mismos derechos, independientemente de su origen étnico. La llamada 

 
35 A pesar de que Tito los menciona expresamente en El Día de la Victoria y en otros textos, 
los llamados musulmanes de nacionalidad -denominados bosniacos por decisión propia desde 
1993 (Casals, 2021)- no fueron reconocidos como pueblos constituyentes de Yugoslavia hasta 
la Constitución de 1974. No obstante, el Comité Central de la Liga de los Comunistas de Bos-
nia proclamó en 1968 que los “Musulmanes” (con mayúscula para distinguir al pueblo de la re-
ligión) eran una nación. En 1971 el censo aceptó este derecho al incluir esta opción (Casa-
nova, 2004, p. 345). 

36 Durante la desintegración de Yugoslavia, los serbios chocaron con los croatas y los bosniacos 
en la interpretación de este derecho, ya que los primeros consideraban que este debía ser ejer-
cido por cada uno de los pueblos constituyentes de las repúblicas. Según este criterio, al ser el 
pueblo serbio uno de los pueblos constituyentes de las repúblicas de Croacia y Bosnia y Herze-
govina, estas deberían reconocer ese mismo derecho a los serbios de sus respectivos territorios 
para que decidieran si deseaban forma parte o no de los nuevos Estados independientes. 
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clave étnica se aplicaba para evitar enfrentamientos interétnicos por el po-

der. Consistía, fundamentalmente, en el reparto de los cargos de responsa-

bilidad por cuotas étnicas, en la rotación de los cuadros y en la prohibición 

de criticar a las ramas del partido de otras repúblicas (Ramet, 2006, p. 21). 

De la federación a la confederación: el concepto de Kardelj 

En 1974 se aprobó la última Constitución del régimen, la cual, además 

de profundizar aún más en la autogestión, consagró una importante des-

centralización territorial. Esta carta magna supuso el triunfo definitivo 

de la concepción de Yugoslavia del ideólogo y número 2 del partido, 

Edvard Kardelj, una concepción que empezó a ganar fuerza durante el 

periodo de debates constitucionales que tuvo lugar a partir de 1968. Las 

protestas nacionalistas de ese mismo año en Kosovo y las de Croacia en 

1971 llevaron a Tito a aceptar esta idea confederal de Yugoslavia37, en 

la que las repúblicas acapararon casi todas las competencias estatales. 

Según explica con detalle Jović (2000, pp. 62-86) para el teórico eslo-

veno la principal fuerza de unión de los pueblos yugoslavos no eran las 

similitudes étnicas o culturales, sino su visión ideológica socialista y los 

intereses políticos y económicos comunes. La existencia de Yugoslavia 

radicaba en el proyecto socialista común y en la necesidad de que nacio-

nes pequeñas como Eslovenia o Croacia pudieran defender sus intereses 

en un mundo dominado por superpotencias. En su opinión, los pueblos 

constituyentes de Yugoslavia eran naciones ya completas, por lo que 

debían de disponer de Estados soberanos, que era en lo que práctica-

mente se convirtieron las repúblicas federadas.  

Frente a las dudas de Tito, Kardelj se opuso con firmeza a que existiera 

una nación yugoslava, idea que, a su juicio, reforzaba los grandes peli-

gros que acechaban al socialismo autogestionario: el estatismo, el cen-

tralismo y el nacionalismo granserbio.  

  

 
37 Kardelj consideraba que los términos “federación” y “confederación” eran términos anticua-
dos para definir la nueva realidad de Yugoslavia, a la que definió como una comunidad socia-
lista autogestionaria de pueblos (Jović, 2000, p. 81).  
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1.1.5. Pluripartidismo y libre mercado (1992-2003) 

La nueva federación de Serbia y Montenegro  

Los Gobiernos surgidos de las elecciones pluripartidistas celebradas en 

1990 en las diferentes repúblicas organizaron sus respectivos referendos 

de independencia, que tuvieron como resultado la secesión de Eslovenia, 

Croacia, Bosnia y Herzegovina y Macedonia. Serbia y Montenegro op-

taron por la permanencia. Aun así, el carácter socialista del Estado 

desapreció en 1992 con la proclamación de la nueva República Federal 

de Yugoslavia, que consolidaba el multipartidismo e introducía la eco-

nomía de mercado.  

El país, que estuvo marcado hasta octubre de 2000 por el liderazgo de 

Slobodan Milošević, cambió su nombre en 2003 por el de Serbia y Mon-

tenegro. Ambos países se separaron tres años después a causa de la vic-

toria de “sí” en otro referendo de independencia convocado por el Eje-

cutivo montenegrino. 

¿Regreso al federalismo de Tito?  

Aunque desde los medios de comunicación se le relaciona con el nacio-

nalismo serbio, la idea sobre Yugoslavia que defendía Milošević cuando 

llegó al poder en 1987 era regresar al concepto de Tito (pp. 264-266) y 

al modelo político previo a la Constitución de 197438, más centralizado. 

De hecho, en la República Federal de Yugoslavia, ya sin socialismo, 

estuvo vigente ese modelo territorial39. 

 
38 Yilmaz (s.f.) explica que el discurso de Milošević no fue puramente nacionalista hasta 1990. 
De una forma u otra, el socialismo y el yugoslavismo estuvieron presentes en su oratoria hasta 
el final de su carrera política. No obstante, en su ascenso al poder mantuvo una línea discur-
siva que rompió varios tabúes discursivos del régimen. Asimismo, se apoyó en grupos nacio-
nalistas para conseguir sus objetivos e hizo gala de una dialéctica agresiva contra los Gobier-
nos de las Repúblicas Socialistas de Eslovenia y Croacia y, sobre todo, de la Provincia Autó-
noma Socialista de Kosovo, a la que incluso le suprimió la autonomía en 1990. 

39 Frente a los nacionalistas serbios tradicionales como su aliado Šešelj y frente a cierto inte-
gralismo izquierdista representado por el JUL, el partido de su esposa, Mira Marković, Mi-
lošević siempre consideró que los montenegrinos constituían un pueblo distinto y nunca cues-
tionó un sistema federal en el que Montenegro tenía su propia república y partidos políticos 
propios.  
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1.2. EL PARTIDO COMUNISTA Y LA IDEA DE YUGOSLAVIA 

En paralelo al ideal imperante en la monarquía yugoslava, durante el 

periodo de entreguerras el PCY defendió su propia posición acerca de 

Yugoslavia, una posición que sufrió cambios drásticos. Repasamos bre-

vemente esta evolución, que nos será de gran utilidad para comprender 

la concepción de Yugoslavia a la que llegó Broz durante la II Guerra 

Mundial.  

1.2.1. Yugoslavismo inicial 

El PCY nació en 1919. Sus primeros dirigentes Sima Marković y Filip 

Filipović fueron yugoslavistas. Se consideraban yugoslavos de nacionali-

dad y federalistas. Aun reconociendo que existían diferencias entre ser-

bios, croatas y eslovenos, apostaban por la creación de una nación yugos-

lava (J. Bakić, conversación personal, 27 de mayo de 2022). Su enfrenta-

miento con Stalin en torno a la cuestión nacional provocó primero su ex-

pulsión en 1929 y, posteriormente, su ejecución en 1939 (Gužvica, 2022). 

1.2.2. La Comintern contra Yugoslavia 

En un principio la III Internacional Comunista (Comintern) se opuso a 

la existencia del Estado yugoslavo, al que consideró un instrumento del 

imperialismo granserbio. Siguiendo esta orientación, la nueva dirección 

que Moscú logró imponer en el PCY difundió propaganda antiyugoslava 

y apoyó la ruptura del país, llegándose a registrar incluso episodios de 

colaboración con los fascistas de la Ustacha croata (Milanović, 2000; J. 

Bakić, conversación personal, 27 de mayo de 2022). Según ambos auto-

res, a finales de los 20 Croacia se convirtió en el epicentro del comu-

nismo yugoslavo. 

1.2.3. El Frente Popular 

En 1935 hubo un cambio de política. Ante el auge del fascismo, la Co-

mintern adopta en todo el mundo la estrategia del Frente Popular. La 

cuestión nacional se aplaza y se opta por el mantenimiento del Estado 

yugoslavo. Los comunistas cambian su actitud hacia Yugoslavia de 

nuevo. Pero los comunistas siguen sin aceptar el integralismo 
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yugoslavo: no consideran a Yugoslavia una nación, sino que abogan por 

una entidad estatal y supranacional que incluyera unidades federales con 

una base étnica (J. Bakić, conversación personal, 27 de mayo de 2022). 

Reforzado por la experiencia de la resistencia partisana, este fue, a gran-

des rasgos, el concepto de Yugoslavia que Tito -secretario general desde 

1937- plasmó en su régimen. 

No obstante, algunos comunistas croatas continuaron teniendo fuertes 

sentimientos nacionales y reservas hacia la idea de Yugoslavia. Entre 

ellos destaca Andrija Hebrang, que, según la versión oficial, se suicidará 

en prisión en 1949. 

TABLA 1. Tomando como referencia las diferentes constituciones aprobadas, la tabla re-

coge las ideas de Yugoslavia que triunfaron desde la creación de dicho Estado, situándolas 

en el régimen político concreto en el que imperaron. 

Marco legal 
Nombre  

del Estado 
Régimen  
político 

Modelo de  
administración  

territorial 

Concepto  
de Yugoslavia 

Constitución de 
1920 

Reino de los Ser-
bios, Croatas y 

Eslovenos 

Monarquía par-
lamentaria 

Centralismo  
Integralismo yugos-

lavo 

Constitución de 
1931 

Reino de Yugos-
lavia 

Monarquía auto-
ritaria 

Descentralización geo-
gráfica (no por nacio-

nes) 

Integralismo yugos-
lavo 

Acuerdo Cvetko-
vić-Maček 

(1939) 

Reino de Yugos-
lavia 

Monarquía par-
lamentaria 

Creación de la bano-
vina de Croacia 

Yugoslavismo de 
acuerdo (reconoci-
miento de Croacia) 

Constitución de 
1946 

República Federal 
Popular de Yu-

goslavia 

República de 
orientación so-

cialista 

Repúblicas federales 
con pueblos constitu-

yentes 
Federalismo titista  

Constitución de 
1963 

República Federal 
Socialista de Yu-

goslavia 

República so-
cialista autoges-

tionaria 

Mayor autonomía para 
las repúblicas 

Federalismo titista  

Constitución 
1974 

República Federal 
Socialista de Yu-

goslavia 

República so-
cialista autoges-

tionaria 

Las Provincias Autóno-
mas se convierten en 
unidades federales 

Confederalismo kar-
deljiano 

Constitución de 
1991 

República Federal 
de Yugoslavia 

República con 
pluripartidismo y 

libre mercado 

Recorte de competen-
cias para las Provin-

cias Autónomas 
Federalismo  

Fuente: elaboración propia 
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2. OBJETIVOS 

2.1. PROBLEMA, PROPÓSITO E HIPÓTESIS 

Esta investigación se ocupa del problema de la construcción discursiva 

de la identidad nacional. En concreto, su propósito general es determinar 

cuál fue el tipo de macroestrategia predominante en el discurso de Tito 

para la construcción de la identidad nacional yugoslava durante la II 

Guerra Mundial (1939-1945), especialmente durante la resistencia par-

tisana, es decir, a partir de 1941.  

La hipótesis de partida es que, en los textos que firmó en el transcurso 

del periodo mencionado, Broz se valió principalmente de la macroestra-

tegia transformativa para recontextualizar y revitalizar el concepto de 

Yugoslavia.  

2.2. OBJETIVOS 

De cara a confirmar o descartar la hipótesis señalada, hemos propuesto 

los siguientes objetivos. Procedemos a enumerarlos siguiendo el orden 

en el que los hemos abordado:  

‒ Mencionar los principales temas y contenidos tratados por Tito 

con relación a Yugoslavia en cada uno de los textos políticos 

que conforman el corpus que hemos elegido. 

‒ Precisar, con relación a su función en la construcción de la 

identidad yugoslava, cuáles son las macroestrategias discursi-

vas empleadas en cada uno de los textos. 

‒ Citar los principales recursos lingüísticos preferidos para cada 

una de las macroestrategias aplicadas. 

‒ Identificar en los textos el uso de las estrategias de asimilación 

y de disimilación.  

‒ Dentro de estas dos estrategias, señalar las subestrategias ele-

gidas en función de los elementos de la identidad nacional des-

tacados por el orador.  
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‒ Encontrar y distinguir en cada texto las ideas propias del con-

cepto de nación política y de nación cultural, exponiendo la con-

cepción de Yugoslavia que tenía Tito durante su etapa partisana.  

‒ Averiguar si existen claves coincidentes entre el cine yugos-

lavo y los textos políticos del mariscal con relación a la cons-

trucción discursiva de la identidad nacional. 

3. MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

3.1. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene como marco teórico los estudios del discurso y, más 

concretamente, los estudios críticos del discurso. Dentro de estas coor-

denadas, hemos adoptado por el enfoque histórico del discurso, que 

combina el análisis lingüístico con el histórico y el sociológico (Wodak, 

2015, p. 1). Al mismo tiempo, nuestro énfasis en los procesos y estruc-

turas políticas, así como en la naturaleza y el contexto de los textos tra-

bajados, sitúan a la investigación en el análisis del discurso político (Pe-

legrín, 2017, pp.22-24). 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

En un estudio centrado en la identidad nacional, estimamos conveniente 

comentar algunos vínculos entre este concepto y el de discurso. En pri-

mer lugar, la identidad es, en gran medida, un fenómeno discursivo, 

puesto que las representaciones de uno mismo y de los otros son cons-

truidas mediante el lenguaje y otros recursos semióticos (Zotzmann y 

O’Regan, 2016, p. 2). Coincidimos con estos autores en que, al estar las 

construcciones identitarias imbuidas de relaciones de poder e ideología, 

los estudios críticos del discurso son un marco acertado para abordarlas.  

Hablando más específicamente de las identidades nacionales, cabe aña-

dir que su construcción discursiva es contextual, pues va en consonancia 

con el campo social, el escenario situacional, el acto discursivo y el tema 

discutido. Lejos de ser estables e inmunes, las identidades nacionales 

son dinámicas (de Cilia et al., 2015, p. 161). Los objetivos de esta in-

vestigación nos llevan a diferenciar entre nación política, desarrollada a 
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partir del concepto de ciudadanía y otras instituciones legales, y nación 

cultural, basada en la etnia y la cultura común (p. 185). 

3.3. MARCO METODOLÓGICO 

3.3.1. Método y corpus de texto 

El método que hemos adoptado es de naturaleza cualitativa, si bien se 

apoya en algún aspecto cuantitativo. Partiendo de lo expuesto por 

Wodak en El enfoque histórico del discurso (2003, pp. 101-142), nues-

tro método es una variante dirigida expresamente a analizar la construc-

ción discursiva de las identidades nacionales (de Cilia et al., 2009; 2019, 

p. 153-191), la cual hemos adaptado a nuestras necesidades. Este mé-

todo se ha aplicado a un corpus de diez textos firmados por Josip Broz 

Tito, a la sazón, comandante en jefe de los Destacamentos Partisanos, 

durante los años en que transcurrió la II Guerra Mundial, es decir, entre 

1939 y 1945. Ofrecemos la relación de textos, añadiendo la fecha de 

publicación y el género al que pertenece cada uno: 

‒ Trotskyism and Its Helpers (1939): artículo.  

‒ Terror by the Fascist Bandits (8 de septiembre de 1941): ar-

tículo.  

‒ Oath Taken by Fighting Men of Partisan Detachments (sep-

tiembre de 1941): juramento de los partisanos.  

‒ The Tasks Before the People's Liberation Partisan Detach-

ments (agosto de 1941): listado de tareas publicado como ar-

tículo. 

‒  The First and Foremost Task is the Struggle Against the In-

vaders (diciembre de 1942): artículo. 

‒  The Collapse of the Fascist Hordes is Inevitable (25 de 

noviembre de 1942): discurso. 

‒  From a Letter to the Provincial Committee for Macedonia (16 

de enero de 1943): carta. 
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‒ The Development of the Yugoslav People’s Liberation Struggle 

in Relation to International Events (29 de noviembre de 1943): 

informe leído en público.  

‒ “Our Optimism and Faith” (4 de febrero de 1945): artículo.  

‒ Victory Day (9 de mayo de 1945): discurso. 

Salvo el penúltimo, todos ellos se hallan en la sección dedicada a Tito 

de la versión en inglés del Marxist Internet Archive (MIA), que puede 

consultarse en este enlace: https://bit.ly/48cquFK. También se encuen-

tran recogidos en The Selected Works of Josip Broz Tito (2021). A este 

listado hemos querido añadir por su interés The Development of the Yu-

goslav People’s Liberation Struggle in Relation to International Events, 

localizado en Josip Broz Tito: Selected Speeches and Articles 1941-

1961 (Stanojević, 1963, pp. 40-53), un volumen que también incluye la 

mayoría de los textos anteriormente enumerados. La nuestra es, por 

tanto, una recopilación amplia y variada integrada por textos relevan-

tes40 como El Día de la Victoria (Victory Day), lo que nos permite, tras 

un exhaustivo análisis, extraer conclusiones valiosas sobre el discurso 

de Broz durante la contienda.  

3.3.2. Procedimiento, categorías y clasificaciones 

La primera tarea de nuestro análisis ha sido mencionar los principales 

contenidos temáticos tratados en cada uno de los textos, siempre en lo 

relativo a Yugoslavia y su identidad. En Otero (2023, p. 244-247) ya se 

indicó que la lucha por la liberación de los pueblos yugoslavos era el 

macrotema más frecuente en el corpus de textos seleccionado, siendo la 

nueva Yugoslavia otro de los ejes temáticos comunes. Dentro de este 

último, la hermandad de los pueblos yugoslavos fue el subtema más fre-

cuente. Para no insistir sobre lo mismo, hemos juzgado más interesante 

recurrir y adaptar la matriz de temas sobre identidad nacional propuesta 

por de Cilia et al. (2009; 2015, p. 167) y verificar cuáles de estas 

 
40 Al haber trabajado con una versión en inglés de los textos, hemos optado por no entrecomi-
llar las frases extraídas para el análisis en el apartado de la discusión, tal como establecen las 
normas APA para estos casos. 

https://bit.ly/48cquFK
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macroáreas temáticas aparecen en los textos, de forma similar a como 

ya hicieran Perdigão (2010, p. 110) y Ullah Shaheen (2017, pp. 206-

207). La matriz de temas es la siguiente: 

a. El homo nationalis. 

b. La narrativa de una historia política colectiva. 

c.  La construcción discursiva de una cultura común. 

d. La construcción discursiva de un presente y futuro colectivos. 

e. La construcción discursiva de un “cuerpo nacional” (territorio, 

fronteras, recursos y paisajes naturales, estructuras artificiales, 

construcciones arquitectónicas, personajes, etc). 

El siguiente paso de la investigación ha sido precisar las macroestrate-

gias discursivas utilizadas por Broz en el corpus para expresar su idea 

de Yugoslavia. 

TABLA 2. Clasificación de las macroestrategias discursivas sobre de la construcción de la 

identidad nacional. 

Macroestrategias Funciones básicas Características definitorias Efectos deseados 

Constructiva 

Producir, edificar y es-
tablecer una  
identidad nacional  
particular 

Promueve la solidaridad, la 
cooperación, la identificación 
y la unión nacional, así como 
el distanciamiento 

 La construcción de un 
“nosotros” nacional frente 
a un “ellos” 

De perpetuación y 
justificación 

Conservar, proteger, 
apoyar y/o reproducir 
identidades nacionales 

Trata de mantener la imagen 
propia, defiende un relato 
problemático de 
la historia nacional y señala 
a otros grupos como ame-
naza 

La continuidad de un 
statu quo amenazado y la 
legitimación de un pro-
yecto estatal cuestionado 

Transformativa 
Transformar y redefinir 
identidades nacionales 

Introduce nuevas ideas y re-
define alguna de las ya esta-
blecidas en la tradición polí-
tica de un Estado 

El cambio de significado 
de un aspecto Identitario 
y la adaptación de una 
identidad nacional a los 
cambios contextuales 

Destructiva y de 
desmantelamiento 

Destruir, desmantelar 
y desnaturalizar identi-
dades nacionales 

Normalmente no aporta un 
nuevo modelo alternativo al 
que se quiere eliminar 

La desmitificación e in-
cluso la demolición com-
pleta de una identidad 
nacional existente o de 
algún aspecto de ella 

Fuente: elaboración propia a partir de de Cilia et al. (2009, p. 33; 2015, p. 171), Fleissner 

(2015, p. 45), Perdigão (2010, p. 108) y Shaheen (2017, pp. 203-204) 
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La tercera tarea ha sido señalar también cuáles fueron las estrategias 

aplicadas por el líder partisano, distinguiendo las de asimilación -que 

apuntan hacia las semejanzas intranacionales- de las de disimilación -

que se dirigen a las diferencias entre naciones- (de Cilia et al., 2015, p. 

157). En este sentido, hemos especificado también las subestrategias im-

plementadas. Frente a los trabajos que enumeran las estrategias encon-

tradas sin ceñirse a una categorización previa (de Cilia et al., 2009, pp. 

36-42 y 2015, pp, 173-176; Özoflu, 2022, p. 78), nos hemos decantado 

por construir una taxonomía previa de subestrategias basada en los prin-

cipales elementos que, según de Cilia et al. (2009, p. 35 y 2015, p. 171) 

y Perdigão (2010, p. 108), caracterizan a cada uno de los dos menciona-

dos grupos de estrategias. Así, independencia/autonomía, inclusión, uni-

dad y continuidad serían las subestrategias de asimilación, mientras que 

heteronomía, exclusión, fragmentación y discontinuidad, las de disimi-

lación. Cabe aclarar que la relación entre las macroestrategias y las es-

trategias de asimilación/disimilación es dinámica y transversal. Todas 

las macroestrategias pueden ser igualmente compatibles con uno u otro 

grupo, dependiendo de la función que cumpla la estrategia y la subestra-

tegia aplicadas. Así, tanto una subestrategia de asimilación como una de 

disimilación pueden pertenecer a la misma categoría de macroestrategia 

dependiendo de la función concreta que desempeñe: construir, perpe-

tuar, transformar o desmantelar discursivamente una identidad nacional. 

Por ejemplo, tanto la subestrategia de la inclusión (asimilación) como la 

de la exclusión (disimilación) pueden vincularse a la macroestrategia 

transformativa si en ambos casos la función que cumplen es la de rede-

finir una identidad nacional concreta. 

Por otro lado, en el corpus textual hemos identificado los elementos dis-

cursivos propios de las nociones de nación política y nación cultural41. 

Como ya se apuntó en la introducción, los Estados plurinacionales y las 

 
41 Aunque tanto como en The discursive construction of national identities (Cilia et al., 1999, p. 
169) como en la versión en español, La construcción discursiva de las identidades nacionales 
(Cilia et al., 2015, p. 171), aparecen en alemán los conceptos “Staatsnation” y “Kulturnation”, 
hemos decidido traducirlos como “nación política” y “nación cultural”. Andrés-Gallego (2006, p. 
141) se refiere a estos mismos conceptos con los términos “Estado-Nación” y “Nación-Estado”. 
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entidades supranacionales también construyen sus identidades a través 

de ideas que pueden clasificarse en función de estos dos modelos.  

Por último, a la luz de los resultados obtenidos, en el aparrado de discu-

sión comentamos brevemente cómo la construcción discursiva de la idea 

de Yugoslavia tuvo su reflejo en las películas partisanas, un subgénero 

bélico autóctono de gran popularidad social, que jugó un papel crucial 

para la propaganda del régimen de Tito. Concretamente nos centramos 

en el filme Slavica (1947). 

4. RESULTADOS 

4.1. LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS 

TABLA 3. La equis (X) indica los temas a los que hacen referencia -aunque sea de forma 

leve y/o velada- cada uno de los textos firmados por Tito del corpus seleccionado. 

 Macrotemas 

Número Títulos 
Homo natio-

nalis 
Historia polí-
tica colectiva 

Cultura co-
mún 

Presente y fu-
turo colecti-

vos 

Cuerpo na-
cional 

T1 
Trotskyism and 

Its Helpers 
  X X  

T2 
Terror by the 

Fascist Bandits 
X  X X X 

T3 

Oath Taken by 
Fighting Men of 

Partisan De-
tachments 

   X  

T4 

The Tasks Be-
fore the Peo-

ple's Liberation 
Partisan De-
tachments 

   X X 

T5 

The First and 
Foremost Task 
is the Struggle 
Against the In-

vaders 

  X X  

T6 

The Collapse of 
the Fascist 

Hordes is Inevi-
table 

X  X X X 
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T7 

From a Letter to 
the Provincial 
Committee for 

Macedonia 

     

T8 

The Develop-
ment of the Yu-
goslav People’s 

Liberation 
Struggle in Re-

lation to Interna-
tional Events 

X X X X X 

T9 
“Our Optimism 

and Faith” 
X X  X  

T10 Victory Day X X X X X 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 1. Este primer gráfico de barras muestra, por orden de mayor a menor, el número 

de textos en el que aparece cada macroárea temática, así como el porcentaje que repre-

sentan estas cifras con respecto al total de unidades que conforman el corpus. 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. MACROESTRATEGIAS, ESTRATEGIAS Y SUBESTRATEGIAS 

TABLA 4. Estas son las macroestrategias, estrategias y subestrategias de construcción de 

la identidad nacional utilizadas por Broz en los diferentes textos del corpus. 

Número Títulos Macroestrategias Estrategias Subestrategias 

T1 
Trotskyism and Its 

Helpers 
Constructiva 

Transformativa 
Asimilación Inclusión y unidad 

T2 
Terror by the Fascist 

Bandits 
Constructiva 

Transformativa 
Asimilación 

Independencia, inclu-
sión, unidad, y conti-

nuidad 

T3 
Oath Taken by 

Fighting Men of Parti-
san Detachments 

Constructiva 
Transformativa 

Asimilación 
Independencia y uni-

dad 

T4 
The Tasks Before the 
People's Liberation 

Partisan Detachments 

Constructiva 
Transformativa 

Asimilación 
Independencia, inclu-

sión y unidad  

T5 

The First and Fore-
most Task is the 

Struggle Against the 
Invaders 

Constructiva 
Transformativa 

 
Asimilación 

Independencia, inclu-
sión y unidad  

T6 
The Collapse of the 
Fascist Hordes is In-

evitable 

Constructiva 
Transformativa 

Asimilación 
Independencia, inclu-
sión, unidad y conti-

nuidad 

T7 
From a Letter to the 

Provincial Committee 
for Macedonia 

   

T8 

The Development of 
the Yugoslav People’s 
Liberation Struggle in 
Relation to Interna-

tional Events 

Constructiva 
Transformativa 

Destructiva 

Asimilación 
Disimilación 

Independencia, inclu-
sión, unidad y conti-

nuidad 
Heteronomía, exclu-
sión, fragmentación y 

discontinuidad 

T9 
“Our Optimism and 

Faith” 
Constructiva Asimilación 

Independencia, inclu-
sión y unidad 

T10 Victory Day 
Constructiva 

Transformativa 
Destructiva 

Asimilación 
 

Independencia, inclu-
sión unidad, y conti-

nuidad 
 

Fuente: elaboración propiá 
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GRÁFICO 2. Este gráfico de barras muestra el número de textos en el que aparecen cada 

una de las macroestrategias de construcción de la identidad nacional encontradas en el 

corpus, así como el porcentaje que representa cada una con respecto al total de textos 

analizados. 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 5. Principales recursos lingüísticos ligados a cada macroestrategia encontrada. 

Macroestrategias Recursos lingüísticos 

Constructiva 
Deícticos (uso de la primera persona del plural a través de pro-
nombres personales, posesivos…) 

Transformativa 
Referencias en plural a los pueblos de Yugoslavia o mención ex-
presa a cada uno de ellos 

Destructiva 
Asociación de la monarquía a conceptos connotados negativa-
mente en el ámbito político 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 3. Este tercer gráfico de barras recoge el número de textos en el que aparecen 

cada una de las estrategias detectadas en el corpus, así como el porcentaje que represen-

tan con respecto al total de dichos textos. 

 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 4. Este cuarto gráfico de barras se centra en el número de textos en el que 

aparecen cada una de las subestrategias de asimilación (en azul) o disimilación (en rojo) 

identificadas en el corpus, así como el porcentaje que representan con respecto al total. 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.3. NACIÓN POLÍTICA Y NACIÓN CULTURAL 

TABLA 6. Elementos propios de los dos principales conceptos de nación detectados en 

cada uno de los textos del corpus. 

Números Títulos Nación política Nación cultural 

T1 Trotskyism and Its Helpers X X 

T2 Terror by the Fascist Bandits X X 

T3 
Oath Taken by Fighting Men of Parti-

san Detachments 
X  

T4 
The Tasks Before the People's Liber-

ation Partisan Detachments 
X  

T5 
The First and Foremost Task is the 

Struggle Against the Invaders 
X X 

T6 
The Collapse of the Fascist Hordes is 

Inevitable 
X X 

T7 
From a Letter to the Provincial Com-

mittee for Macedonia 
  

T8 
The Development of the Yugoslav 

People’s Liberation Struggle in Rela-
tion to International Events 

X X 

T9 “Our Optimism and Faith” X  

T10 Victory Day X X 

Fuente: elaboración propia 

GRÁFICO 5. Este quinto gráfico de barras indica el número de textos en el que se han 

encontrado elementos o ideas ligadas bien a la noción de nación política o bien a la de 

nación cultural, así como el porcentaje que representan con respecto al total del corpus. 

 

Fuente: elaboración propia 
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GRÁFICO 7. Síntesis de las macroestrategias y estrategias de construcción de la identidad 

nacional, así como del concepto de Yugoslavia que predomina en el discurso de Tito entre 

1939 y 1945. 

 

Fuente: elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

5.1. LOS CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Antes de entrar de lleno en el análisis de los contenidos temáticos se 

debe tener en cuenta que, salvo el primer texto, el resto del corpus está 

centrado en la actualidad de la guerra y en las tareas políticas y militares 

de los partisanos. Aunque la liberación de los pueblos yugoslavos es el 

macrotema más frecuente, los textos no están enfocados en la identidad 

nacional de Yugoslavia o de cada una de las etnias que la componían.  

5.1.1. El homo nationalis 

Este contenido es uno de los más reiterados del corpus, ya que está pre-

sente en cinco textos, la mitad del total. Tito recurre a él en un contexto 

bélico en el que necesita galvanizar a la tropa y a la población en general. 

Así, los rasgos que destaca del carácter yugoslavo es la valentía, el co-

raje y la perseverancia en la lucha. Aunque son virtudes que Broz suele 
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asociar a los partisanos, en los textos que hemos marcado en la tabla 

estas se extienden a los yugoslavos en general. Por ejemplo, en el T9 el 

orador recuerda que los yugoslavos no han cesado ni por un momento 

de continuar esta lucha (párrafo 2), lo que, según valora en el T6, se trata 

de un tipo de moral que rara vez se ve, algo de lo que los pueblos yu-

goslavos pueden estar orgullosos (párrafo 8). En cualquier caso, la línea 

de separación entre ambos casos es difusa, puesto que Broz define a los 

partisanos como un verdadero ejército del pueblo (T10, párrafo 7). 

5.1.2. La narrativa de una historia política colectiva 

Este tema tan sólo aparece en los tres últimos textos del corpus que es-

cribió. Ya advertimos que la mayoría están centrados en la actualidad 

bélica y política. Además, en aquel momento los pueblos yugoslavos 

solamente tenían de historia política común los 21 años que duró la ex-

periencia monárquica. No obstante, hemos marcado tres textos debido 

al uso estratégico que Broz hace de la lucha conjunta contra los ocupan-

tes. Aun tratándose de un pasado reciente, el líder partisano confiere a 

la llamada Lucha por la Liberación una gran trascendencia histórica. En 

los tres textos mencionados emplea un estilo narrativo propio de cróni-

cas históricas, detallando acciones militares y batallas en tono épico.  

Durante el comunismo se impulsará una narrativa histórica que, no sólo 

exaltará aún más la relevancia de esa Lucha por la Liberación de los 

Pueblos, sino que la convertirá en la culminación de un proceso secular 

de combates por la libertad y la independencia de todos los yugoslavos 

(Abram, 2014, p. 47).  

5.1.3. La construcción discursiva de una cultura común 

Aunque hemos indicado que este tema aparece hasta en seis textos, lo 

cierto es que el emisor no se detiene en glosar las tradiciones o el acervo 

cultural común de los yugoslavos. El tema está presente a través de re-

ferencias escuetas a la hermandad y/o al origen étnico eslavo común de 

los pueblos, las cuales hemos considerado como marcadores temáticos 

por el valor político que tienen para el mariscal. 
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Ya antes de la guerra, en 1939, Tito escribe sobre la hermandad de los 

pueblos de Yugoslavia (T1, párrafo 13). A medida que avanza la con-

tienda se hace cada vez más habitual en sus escritos y discursos. En 

nuestro corpus la encontramos en el T4, el T5, el T8 y el T10. El con-

cepto de hermandad es de enorme relevancia. Estará incluido en el lema 

del régimen (“hermandad y unidad”) y evoca los lazos de sangre entre 

los que serían los pueblos constituyentes de la futura república federal42.  

En algunos textos Broz incluso resalta de forma expresa las raíces esla-

vas que estas naciones comparten43. En el T2 relata cómo los eslavos se 

están uniendo para luchar por la salvación de la eslavidad (párrafo 3). 

En el T8 incluso se habla de un plan diabólico para el exterminio de los 

eslavos en los Balcanes (párrafo 6). Otro ejemplo más peculiar lo halla-

mos en el párrafo 10 del T6, cuando define a los rusos como grandes 

hermanos eslavos.  

5.1.4. La construcción discursiva de un presente y futuro colectivos 

Salvo uno, todos los textos coinciden en esta área temática. En los pri-

meros textos las referencias se limitan a alusiones a la lucha común con-

tra los invasores y a la necesidad de mantenerla. Conforme la victoria se 

acerca, la perspectiva de un nuevo Estado va ocupando un lugar cada 

vez más prominente. El PCY, fuerza hegemónica en los Destacamentos 

Partisanos, se percibía a sí mismo como una vanguardia ilustrada que 

debía representar la visión de cómo debería ser el futuro (Jović, 2006, p. 

277-278). 

En el T8 (párrafo 14), el T9 (párrafo 11) y el T10 (párrafo 19), la nueva 

Yugoslavia es como más feliz. En ese futuro compartido, entre los 

 
42 Estas exhortaciones a la hermandad se extienden a veces de forma expresa a las nacionali-
dades (no eslavas) del país (T5). Asimismo, también se refieren a la fraternidad cívica, más 
allá de las similitudes o diferencias étnicas. Por este motivo, así como por la brevedad de las 
alusiones, somos conscientes de que puede resultar controvertido relacionar esta defensa de 
la hermandad de los pueblos con este contenido temático.  

43 Jović (1999, p. 58-50) explica que a pesar de la oposición de Kardelj al paneslavismo, en la 
posguerra Tito se resistió a abandonar este concepto. Citando a Dedijer asegura que la opi-
nión de Tito era que los eslavos del sur deberían estar en un solo país por su origen común y, 
por este motivo, priorizó los intentos por integrar a Bulgaria en la federación frente a la opción 
de Albania, que era la que Stalin intentó imponer. 
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pueblos reinarían, según Tito, valores como la unidad, la concordia y la 

igualdad. 

5.1.5. La construcción discursiva de un “cuerpo nacional” 

En cinco textos del corpus se enumeran distintas regiones geográficas 

de Yugoslavia, como la Voivodina, Dalmacia y Sandžak (T4, párrafo 

13) o Istria, el litoral esloveno y Carintia (T10, párrafo 7). En el T8 (pá-

rrafo 10) se citan hasta ocho ciudades liberadas. Aunque el contexto son 

datos o hechos relevantes de la contienda, estas menciones sirven tam-

bién para manifestar la diversidad territorial y paisajística de Yugosla-

via. Un caso más específico de construcción del cuerpo nacional puede 

leerse en el párrafo 8 del T6, cuando se habla de pueblos quemados, 

chozas, bosques y de los campesinos y sus esposas lamentando su des-

tino bajo la ocupación. Pero el más significativo y bucólico es el del 

primer párrafo del T2, en el que Broz exalta las hermosas y fértiles lla-

nuras de Serbia, su riqueza de bosques, sus majestuosas montañas o sus 

fructíferos viñedos, destacando a continuación las zonas costeras de Yu-

goslavia -en especial Dalmacia, a la que califica de orgullosa- y, final-

mente, las ciudades y los pueblos. 

Curiosamente, las únicas construcciones artificiales que se mencionan 

son las instalaciones militares, vías ferroviarias, carreteras y puentes que 

destruyen los partisanos (párrafo 2 del T9).  

5.2. LAS MACROESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE LA IDEN-

TIDAD NACIONAL 

5.2.1. La macroestrategia constructiva 

La totalidad de los textos analizados comparte la macroestrategia cons-

tructiva. Cuando se menciona a Yugoslavia y sus pueblos, en todos ellos 

las estrategias discursivas cumplen la función de fomentar la solidaridad 

y la cooperación entre todas los pueblos y nacionalidades, independien-

temente de las ideas políticas o religiosas de las personas (T4, T5 y T6). 

El lema “hermandad y unidad” -cuyos dos conceptos se mencionan jun-

tos en el T5, el T6, el T8 y el T10- sintetiza el proyecto de futuro que los 

comunistas defendían para Yugoslavia, un proyecto que no puede 
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triunfar sin lograr la máxima unidad de acción en el campo de batalla y 

sin superar las desavenencias entre grupos étnicos provocadas, en opi-

nión de Tito, por la monarquía y la ocupación.  

Estamos, por tanto, ante un proceso típico de state-building, pero tam-

bién de nation-building, si bien bastante peculiar. Aunque los comunis-

tas seguían sin reconocer la existencia de una nación yugoslava, la 

apuesta por el Estado yugoslavo se va fortaleciendo a medida que 

avanza la contienda, lo que incluye producir identificación étnica, resal-

tando el origen eslavo común de los pueblos hermanos que lo fundaron, 

tal como demostramos en el apartado anterior. Resulta curioso cómo 

Broz combina referencias en plural a los pueblos yugoslavos con otras 

en singular a la patria o al Gobierno nacional (T10), quizás huellas de 

cierta tentación de yugoslavismo unitario44. Perica (2011, p. 52) habla 

incluso de un nacionalismo yugoslavo que fue legitimado a través de la 

mitología de la liberación nacional y la construcción del socialismo ga-

nada por las fuerzas conjuntas de todos los pueblos45. 

El principal recurso lingüístico para la creación del endogrupo nacional 

es el uso de la primera persona del plural, especialmente de los 

 
44 Citando a Djilas, uno de los principales dirigentes del PCY durante la guerra y la posguerra, 
Jović (1999, p. 66) señala que Tito pensaba en el fondo de su corazón que algún día todas las 
diferencias nacionales y sociales entre los yugoslavos desaparecerían, llegando a reconocer 
incluso que esa idea no difería mucho de la del rey Alejandro, una que en ese momento ya es-
taría justificada por la existencia de un Estado socialista común. Banac, citado por Norbu 
(1999, p. 835), indica que el mariscal afirmó que esperaba vivir lo suficiente para ver a Yugos-
lavia ya convertida en una comunidad firme, amalgamada y de una sola nación yugoslava. En 
noviembre de 1943 el, a la sazón, líder partisano, ya nos daba una pista de ese deseo al criti-
car a la monarquía por haber fracaso en crear el Estado de una comunidad nacional (T8, pá-
rrafo 25). 

45 Las revelaciones sobre la aspiración de Tito acerca de que emergiera una nación yugoslava 
hacen que no resulte tan paradójico que autores como la mencionada Perica o Norbu (1999, p. 
835) le atribuyan al mariscal y a su régimen cierto nacionalismo yugoslavo, pese a que el par-
tido comunista nunca reconoció la existencia de una nación yugoslava. Jović (1999, p. 60) re-
cuerda que en 1948 Stalin criticó a Tito por nacionalista, una acusación de la que se defendió 
en el discurso de ingreso en la Academia de las Artes y las Ciencias de Eslovenia. En él cen-
suró tanto a los nacionalistas independentistas como al hegemonismo soviético, llegando a re-
conocer que “somos nacionalistas en el grado exacto necesario para desarrollar un patriotismo 
socialista saludable entre nuestro pueblo, y el patriotismo socialista es en esencia internacio-
nalismo” (Álvarez, 2020). 
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pronombres personales y posesivos. Estos deícticos se emplean con pro-

fusión en prácticamente todos los textos del corpus. 

5.2.1. La macroestrategia transformativa 

Esta macroestrategia es la segunda más importante en el discurso del 

Tito partisano. La función que desempeña es la modificación de un as-

pecto esencial de casi todo el periodo monárquico, el yugoslavismo in-

tegral. Hay que insistir en que el PCY era contrario a la existencia de 

una nación yugoslava unitaria. Pero, en lugar, de destruir esta concep-

ción de forma frontal, Broz prefiere resaltar de forma constante su alter-

nativa, un modelo federal y plurinacional. Incluso antes de la guerra, los 

comunistas yugoslavos se propusieron descentralizar el Estado porque 

querían diferenciarse radicalmente del reino de los Karadjordjević (Jo-

vić, 2003, p. 159). 

El recurso lingüístico primordial es citar a los pueblos o las nacionalida-

des de Yugoslavia en plural, lo que sucede en todos los textos, con la 

excepción del T2 y el T9. Otro medio es citar de forma individual a las 

naciones eslavas reconocidas por los partisanos (T2, T4, T8 y T10): ser-

bios, croatas, eslovenos, montenegrinos, musulmanes y macedonios.  

5.2.3. La macroestrategia destructiva 

Esta macroestrategia es aplicada únicamente para demoler por completo 

un elemento característico del primer Estado yugoslavo, la monarquía. 

Sucede con crudeza y de manera pormenorizada en el T8, y de forma 

más velada y breve en el T10, cuando Tito anuncia la rendición de Ale-

mania el 9 de mayo de 1945 siendo ya primer ministro de un Gobierno 

Provisional pactado con representantes monárquicos.  

Por el contrario, en el T8, escrito un año y medio antes, Broz busca ter-

minar con el apoyo internacional al Gobierno en el exilo del Reino de 

Yugoslavia y a sus combatientes chetniks. En este discurso comienza 

acusando a la monarquía de haber facilitado la invasión del Eje (párrafo 

6) para más adelante analizar de forma cronológica la evolución del ré-

gimen, desgranando los motivos por los que, a su juicio, está desacredi-

tado a ojos del pueblo (párrafo 25). Su mayor fracaso es, según su 
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versión, el no haber proporcionado los vínculos necesarios para crear 

una hermandad entre los pueblos yugoslavos que diera lugar al Estado 

de una comunidad nacional poderosa. De hecho, incluso las élites de 

otros grupos como los macedonios y los bosnios musulmanes empeza-

ron a desarrollar su propia idea nacional durante el periodo monárquico 

(Tomić, 2014, p. 275). 

Para desmantelar discursivamente la monarquía, Broz la asocia a con-

ceptos propios del ámbito político connotados de forma negativa. Para 

el dirigente partisano, el Reino de Yugoslavia fue una dictadura de la 

élite reaccionaria y corrupta caracterizada por la opresión y el terror, la 

cual, en lugar de crear un vínculo para la hermandad de los pueblos, 

favoreció la hegemonía granserbia (T8). Algunas de estas ideas se repi-

ten de forma menos frontal en el T10, en el que Tito declara que la nueva 

Yugoslavia Federal Democrática viene a sustituir a la vieja, en su opi-

nión, podrida de corrupción e injusticia y en la que imperaba la hostili-

dad entre los pueblos. 

5.3. LAS ESTRATEGIAS PARA RESALTAR SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 

5.3.1. La estrategia de la asimilación 

Excepto en el T7, que no hace una sola mención a la cuestión nacional, 

en todos los textos del corpus está presente la estrategia de la asimila-

ción. Es necesario insistir en que los discursos y escritos del comandante 

en jefe de los partisanos iban, en gran medida, dirigidos a fomentar la 

hermandad la unidad de los pueblos y nacionalidades de Yugoslavia 

para, primero, derrotar a los invasores y sus aliados y, después, construir 

una república de carácter federal. En todos los casos la asimilación se 

utiliza para funciones de construcción y transformación de la identidad 

(pluri)nacional yugoslava. 

Era de esperar, por tanto, que la unidad fuera la subestrategia más apli-

cada. Puede localizarse en nueve de los diez textos analizados, en mu-

chos de ellos incluso a través de menciones explícitas a la palabra. La 

subestrategia de la independencia le sigue muy de cerca con ocho textos, 

algo también previsible, puesto que el primer objetivo de la resistencia 

es, precisamente, terminar con la ocupación y recuperar la 
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independencia de Yugoslavia. Al mismo nivel se sitúa la subestrategia 

de la inclusión. Aquí podemos mencionar las numerosas aclaraciones 

sobre el carácter integrador del proyecto político de los partisanos que, 

como ya se expuso, está abierto a todos los yugoslavos, sin importar su 

nacionalidad, ideología política o fe religiosa. De esta manera, trataron 

de no repetir el fracaso de la primera Yugoslavia en la integración de la 

diversidad de formas de identidad que existía (Tomić, 2017, p. 274-275). 

En el plano militar, por ejemplo, intentaron -sin éxito- evitar la sobre-

abundancia de generales y oficiales serbios propia de los tiempos de la 

monarquía (Bjelajac, 2003, p. 219). 

La continuidad es la subestrategia a la que menos recurre Broz. En tres 

de los cuatro textos en los que está presente sirve para resaltar un tema: 

el, según su visión, ilusionante futuro político común que se abría para 

los pueblos yugoslavos (T6, T8 y T10). En el T2 se incide en la necesi-

dad de que la unión entre las diferentes naciones en la lucha contra los 

ocupantes persista hasta que se alcance el triunfo. 

5.3.2. La estrategia de la disimilación 

A lo largo de sus artículos e intervenciones públicas, Tito construye dis-

cursivamente un “nosotros”, presentado positivamente, al que se opone 

un “ellos”, mostrado de manera negativa. Así las cosas, ¿por qué enton-

ces la estrategia de disimilación solo se localiza en el T8? El motivo es 

porque la identidad étnica o nacional no es el factor que diferencia al 

endogrupo del exogrupo, sino el ideológico. Para Broz el enemigo es el 

fascismo, en el que incluye a milicias locales aliadas o que han protago-

nizado episodios de colaboración (principalmente T2, T8 y T10). En 

prácticamente todos los casos en que censura las acciones de alemanes 

e italianos, los etiqueta como fascistas o nazis.  

Por mor de la actualidad, en algunos de los artículos firmados por Tito 

se recogen episodios concretos de la guerra que transcurren en una na-

ción determinada (T2 y T8). No obstante, el autor se cuida de discrimi-

nar a ninguna de las etnias por su mayor o menor apoyo a la resistencia 

(Bjelajac, 2003, p. 220). Esta medida se acentuaría más adelante durante 
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el régimen comunista (Abram, 2014, p. 46; Trošt y Mihajlović Trbovc, 

2020, p. 8) 46.  

El único texto en el que hemos apreciado el uso de la estrategia de la 

disimilación es el T8, un discurso bastante extenso en el que se mencio-

nan específicamente a los ocupantes por su nacionalidad y sin califica-

tivos ideológicos; y no solo a italianos y alemanes, sino también a hún-

garos y búlgaros. El párrafo 7 describe cómo las fuerzas de ocupación 

esclavizaron a Yugoslavia y aniquilaron por razones étnicas a grupos 

enteros de población. En el caso de alemanes e italianos, incluso señala 

la existencia de un plan diabólico para exterminar a los eslavos de todos 

los Balcanes. Pero ni siquiera en este texto se observa excesiva oposi-

ción entre un “nosotros” y un “ellos” en términos de identidad nacional.  

Sí que encontramos en esta pieza de oratoria rastros de las cuatro subes-

trategias de disimilación. Con la de la heterenomía el orador pone de 

manifiesto el sufrimiento vivido bajo la ocupación, mientras que con la 

de la exclusión hace lo propio con la limpieza étnica reseñada. Asi-

mismo, con la subestrategia de la fragmentación Tito llama la atención 

sobre la hostilidad que los ocupantes sembraron entre los pueblos yu-

goslavos. En cuanto a la discontinuidad, un buen ejemplo lo tenemos en 

el citado párrafo 7, en el que el emisor relata que Yugoslavia se convirtió 

en botín de los agresores como rara vez se ha visto en la historia. Tam-

bién habla de terror sin precedentes.  

5.4. NACIÓN POLÍTICA Y NACIÓN CULTURAL 

La concepción de Yugoslavia mantenida por los partisanos es un ejem-

plo perfecto de que los modelos típicos tradicionales de nación -la polí-

tica y la cultural- no deben entenderse como polos excluyentes de una 

dicotomía (de Cilia et al., 2015, p. 186). Aunque las ideas propias de la 

nación política son claramente las que predominan, es interesante cons-

tatar cómo incluso un proyecto de Estado plurinacional edificado sobre 

 
46  Una de las características del relato oficial de la guerra durante la Yugoslavia socialista es 
que cuando se habla de las atrocidades cometidas por los ustachas croatas o los chetniks ser-
bios, la identidad étnica tanto del perpetrador como de la víctima es irrelevante (Peristianis, 
2014, p. 9).  
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valores políticos puede reivindicar también similitudes étnicas y cultu-

rales comunes. 

5.4.1. Elementos del modelo de nación política 

Nueve de los diez textos presentan elementos propios de este concepto 

de nación surgido de la Revolución Francesa (Andrés-Gallego, 2006, 

pp. 141-142). Entre ellos cabe destacar los valores políticos que, según 

Broz, unieron a los pueblos yugoslavos en la lucha por la liberación. El 

anhelo de independencia y el antifascismo son comunes a todo el corpus. 

A estos ideales se suman, entre otros, los de libertad (T1, T3, T4, T5, 

T6, T8, T9 y T10), democracia (T1, T8, T9 y T10), justicia (T3, T5, y 

T10), igualdad (T5 y T10) y progreso (T8 y T10). Estos conceptos se 

verán complementados por los típicamente comunistas una vez que se 

apruebe la Constitución de 1946 (Otero, 2022). Aunque no se expresa 

con excesiva radicalidad, la promesa de justicia social fue, junto al anti-

fascismo, una fuente de legitimación (Tomić, 2014, p. 277) y un puente 

entre la etapa de la resistencia y la segunda Yugoslavia. 

Las instituciones políticas creadas durante la resistencia son puntales de 

la construcción de la identidad yugoslava. El primero de ellos son los 

propios Destacamentos Partisanos, que en los últimos textos se convier-

ten, primero, en el ejército de liberación nacional (T6) y, finalmente, en 

el nuevo ejército yugoslavo (T10). El segundo puntal es el Consejo An-

tifascista de Liberación Nacional, presentado en 1942, que para Broz 

representa la fundación de la hermandad y la prueba de la unidad entre 

serbios, croatas, eslovenos, montenegrinos, musulmanes y otras etnias 

(T6). La llegada del federalismo a través del Gobierno Provisional for-

mado en marzo de 1945 es evaluada por el mariscal como un hito histó-

rico para la igualdad de los pueblos yugoslavos (T10).  

5.4.2. Elementos del modelo de nación cultural 

Aunque pueden rastrearse hasta en seis textos, lo cierto es que las ideas 

propias de esta noción, enraizada en el romanticismo alemán (Andrés-

Gallego, 2006, pp. 143-145), tienen un peso cuantitativa y cualitativa-

mente menor en el discurso de Tito. En algunos casos hemos tenido en 

cuenta simplemente una mención a la hermandad de los pueblos (T1o), 
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ya que entendemos que este concepto se refiere al origen eslavo com-

partido. Precisamente, la mayoría de los elementos propios del modelo 

de nación cultural que hemos identificado son referencias a la eslavidad 

común, que, según dos de sus textos, afrontaba un peligro existencial. 

La mayor parte de estas referencias son breves, ya que, si bien es verdad 

que utiliza la lucha por la independencia como nexo de unión de los 

pueblos en torno a su proyecto -llegando a reivindicar el patriotismo (T4, 

T5, T10…)-, hay que precisar, al mismo tiempo, que, apenas se detiene 

en aspectos étnicos o culturales, seguramente por su ideología comu-

nista internacionalista.  

Por otro lado, concede gran importancia a reivindicar virtudes guerreras 

como el orgullo (T2, T6, T8, T9 y T10), el sacrificio (T2, T8, T10…), 

el heroísmo (T8, T9 y T10), la valentía (T3, T6 y T10) y el honor (T10), 

como propias y características de los pueblos yugoslavos. 

5.4.3. ¿Una nación de naciones? 

De los textos analizados podemos deducir que, aunque no lo formule de 

forma explícita, el concepto titista de Yugoslavia durante la II Guerra 

Mundial es el de una suerte de nación de naciones (Cagiao y Conde, 

2017) cercana al yugoslavismo de acuerdo. Aun teniendo en cuenta su 

insistencia en hablar de los pueblos en plural, en los textos partisanos 

del mariscal Yugoslavia puede entenderse como una protonación polí-

tica integrada por seis nacionales culturales47, las que terminaron siendo 

los narodi constituyentes de cada una de las repúblicas de la federación. 

Si bien reconocía un sustrato étnico y cultural común reflejado en el 

propio nombre del Estado, su visión de Yugoslavia se basa más en fac-

tores políticos y cívicos, como intereses, valores e ideales compartidos. 

 
47  De ser ciertas, las declaraciones que comentamos anteriormente en las que manifestaba su 
anhelo de que Yugoslavia se convirtiera en la comunidad estatal de una nación única -donde 
las diferencias entre los pueblos habrían desaparecido- situarían a Broz en el campo del yu-
goslavismo integral. Sin embargo, el hecho de que no expresara esa visión de forma explícita 
en los textos que firmó durante la guerra y la posguerra nos llevaría a hablar de criptointegra-
lismo. En este sentido, algunos investigadores mantienen que el partido promovió hasta me-
diados de los 60 un sentido de pertenencia yugoslavo en términos de facto nacionales (Abram, 
2014, p. 38). 
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El modelo plasmado en las primeras constituciones socialistas confirma 

estas conclusiones48.  

La interpretación de la idea de Yugoslavia del Tito partisano se com-

prende de forma más sencilla a través del paradigma del constructi-

vismo, a nuestro juicio situado entre el modernismo y el esencialismo, 

una polaridad semejante a la de nación política y nación cultural. Apli-

cando la definición de Marcos-Marné (2015, p. 105) al caso yugoslavos, 

podemos decir que las raíces étnicas eslavas comunes fueron una condi-

ción necesaria pero no suficiente para el resurgimiento del proyecto yu-

goslavo. Las ideas y las acciones políticas de Broz y la élite comunista 

fueron el factor determinante. 

5.5. CINE E IDENTIDAD NACIONAL 

El yugoslavismo socialista no forjó su imagen únicamente a través de 

los textos políticos, sino que se valió de otros vectores de identidad 

como el arte y la cultura (Abram, 2014, p. 37-39). El séptimo arte cons-

tituye un ejemplo instructivo de generación de historia e identidad na-

cional (Horton, 1987, p. 18). Según este autor, su principal ingrediente 

fue la guerra, idealizada y resignificada como revolución socialista (Pe-

ristianis, 2014, pp. 10-11 y 13) a través del partizanski film, un muy 

exitoso subgénero bélico autóctono.  

Slavica (1947), melodrama épico dirigido por el croata Vjekoslav Afrić, 

es la primera producción relevante del cine partisano. La historia de 

amor de la protagonista sirve para narrar cómo los pescadores de la costa 

dálmata se suman a la resistencia fundando la marina partisana. Está ba-

sada en hechos reales y en ella pueden encontrarse claves coincidentes 

con los textos analizados en lo que respecta a la construcción discursiva 

de la identidad nacional.  

 
48  Cabe recordar que décadas después, Tito acabaría aceptando las tesis de Kardelj, que fue 
partidario de primar el contenido comunista sobre el étnico en la identidad de Yugoslavia (Flere 
y Klanjšek, 2016, p. 848). Para clasificar con precisión este modelo de Yugoslavia, que se ma-
terializó con la Constitución de 1974, hay que tener en cuenta los conceptos de nación de vo-
luntad (Weiner, 2018) y de nación ideológica (Saralegui, 2009), a nuestro juicio variantes del 
de nación política.  
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En primer lugar, encontramos los contenidos temáticos anteriormente 

abordados. Los pescadores dálmatas son perfectos representantes del 

homo nationalis: valientes y abnegados. Lo popular, lo nacional y lo 

ideológico se funden en el arquetipo del héroe grupal partisano. Aunque 

en aquel momento era pasado muy reciente, el alcance histórico que se 

le asigna a la llamada Lucha por la Liberación Nacional nos permite 

hablar de un pasado histórico común. Pero, al igual que otros títulos del 

género, Slavica apela a la política del presente para legitimar el poder 

comunista (Pavičić, 2003, p. 44) e incluso proyecta un futuro de paz y 

prosperidad bajo este sistema (Horton, 1987, p. 20). Finalmente, la re-

creación del ambiente tradicional pesquero de la costa dálmata es una 

buena muestra del cuerpo nacional yugoslavo.  

Por otro lado, la película despliega la macroestrategia constructiva, ya 

que identifica una nueva identidad nacional yugoslava estimulando la 

solidaridad y la cooperación. La estrategia aplicada es la de asimilación, 

enfocada a que todos los yugoslavos se identifiquen con lo sucedido en 

Dalmacia. Esta estrategia identificativa es aún más efectiva si se tiene 

en cuenta que en los años siguientes se estrenaron películas con los mis-

mos patrones, pero ambientadas en otras regiones y en otros entornos 

típicos y tradicionales. No encontramos disimilación en términos de 

identidad nacional, ya que, al igual que en los textos del corpus, la opo-

sición nosotros/ellos no se define por criterios étnicos, sino ideológicos 

y de clase. El endogrupo es nacional (personajes yugoslavos), pero tam-

bién popular (gentes humiles y trabajadoras) e ideológico (terminan 

uniéndose a los partisanos). Y en el exogrupo no están sólo los ocupan-

tes italianos, sino también los colaboradores locales. En el discurso co-

munista yugoslavo lo nacional y lo social se entremezclan. Así, el bur-

gués o el patrón -representado en este caso por Paron, el jefe de los pes-

cadores- siempre se convierte pronto en un traidor a la patria (Pavičić, 

2003, p. 43). 

En definitiva, la imagen de Yugoslavia representada en Slavica es un 

fiel reflejo de la identidad nacional que en la posguerra compartían mi-

llones de yugoslavos (Horton, 1987, p. 20). 



‒ 285 ‒ 

6. CONCLUSIONES 

La principal conclusión de esta investigación es que la hipótesis de par-

tida no es válida. En lugar de la transformativa, la macroestrategia pre-

dominante en el discurso de Tito durante la II Guerra Mundial (1939-

1945), en lo que respecta a la identidad nacional yugoslava, es la cons-

tructiva. El máximo dirigente partisano renueva por completo la identi-

dad de Yugoslavia apelando a la solidaridad y a la cooperación entre los 

distintos pueblos, que ahora tienen un reconocimiento expreso. El haber 

profundizado en el método elegido, deteniéndonos en las características 

de cada una de las macroestrategias, ha sido determinante para la correc-

ción de nuestra hipótesis.  

Aparte de estas, consideramos interesante recapitular otras conclusiones: 

‒ La construcción de un presente y un futuro colectivo es, con 

claridad, el macrotema que más está presente en el corpus de 

textos analizados (90% del total), seguido de lejos por la cons-

trucción de una cultura común (60%), el homo nationalis y el 

cuerpo nacional, estas dos últimas presentes en el 50% del cor-

pus. En postrero lugar se encuentra el macrotema de la narra-

tiva de una historia política colectiva (30%). El contexto obliga 

a que los escritos e intervenciones de Broz se centren en la ac-

tualidad de la guerra, que el discurso partisano presenta como 

una lucha por la liberación nacional que hermana y une a los 

pueblos yugoslavos. Pero esta lucha es, a su vez, proyectada 

hacia el futuro como el sacrificio necesario para construir una 

nueva y más feliz Yugoslavia. 

‒ Ya en la conclusión principal dejamos claro que Tito edifica la 

identidad yugoslava principalmente a través de la macroestra-

tegia constructiva, que está presente en el 90% de los textos. 

No obstante, el mariscal recurre a la macroestrategia transfor-

mativa en el 80% del corpus. Su función es resaltar la plurina-

cionalidad o -al menos- la singularidad de una diversidad de 

pueblos y nacionalidades que no estuvieron reconocidos du-

rante el reino yugoslavo. La macroestrategia destructiva es 
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empleada en dos textos (20%). En ambos el objetivo es des-

mantelar discursivamente la monarquía. 

‒ El recurso lingüístico más empleado con la macroestrategia 

constructiva es el uso de deícticos, sobre todo los pronombres 

personales y posesivos de la primera persona del plural. A la 

macroestrategia transformativa están ligadas las referencias en 

plural a los pueblos yugoslavos y las menciones expresas a 

cada uno de ellos. La macroestrategia destructiva se despliega, 

en cambio, a través de la nominación, concretamente aso-

ciando a la monarquía con términos del ámbito político conno-

tados negativamente. 

‒ La asimilación es la estrategia de construcción de la identidad 

nacional que domina de forma abrumadora en el discurso par-

tisano de Tito. Puede encontrarse en el 90% de los textos. El 

repetido lema “hermandad y unidad” resume su estrategia para 

recalcar las semejanzas entre los distintos pueblos yugoslavos, 

lo cual incluye tanto las raíces étnicas eslavas compartidas 

como, sobre todo, el interés común por expulsar a los ocupan-

tes. Las subestrategias con las que fomentó la asimilación fue-

ron las de unidad (90%), independencia (90%), inclusión 

(80%) y continuidad (40%). Con ellas pretende presentar un 

proyecto político integrador y de futuro para todos los pueblos 

y nacionalidades de Yugoslavia. La disimilación solo puede 

rastrearse -y levemente- en uno de los textos. El motivo es que 

la dicotomía nosotros/ellos no se articula mediante criterios ét-

nicos, sino ideológicos y sociales. Las referencias a los alemanes 

e italianos vienen casi siempre acompañadas del adjetivo “fas-

cista”. Asimismo, los burgueses son descritos como traidores a 

la patria, mientras que los grupos autóctonos colaboracionistas 

son considerados tan enemigos como los invasores extranjeros. 

‒ La idea de Yugoslavia de Tito combina elementos de la noción 

de nación política como de la de nación cultural, siendo los 

primeros claramente dominantes. El concepto de nación polí-

tica impregna al 90% de los textos, frente al 60% del de nación 



‒ 287 ‒ 

cultural. Este último se refleja en las apelaciones a la eslavidad 

común de todas las que serían las naciones constituyentes de 

Yugoslavia, así como en virtudes guerreras que reivindica 

como propias de ellas, principalmente el orgullo, sacrificio, el 

heroísmo y la valentía. A la nación política ligamos valores 

que, a juicio de Broz, comparten los diferentes pueblos y na-

cionalidades, como la libertad, la democracia, la justicia y el 

progreso. Instituciones como los propios Destacamentos Parti-

sanos o el Consejo Antifascista de Liberación Nacional tam-

bién son pilares de esa nueva identidad yugoslava en construc-

ción. Comparando los textos del corpus con posteriores decla-

raciones, puede deducirse que, aun sin reconocerlo expresa-

mente, el líder partisano consideraba a Yugoslavia una suerte 

de nación de naciones, un proyecto estatal de seis naciones cul-

turales que debía cristalizar en una nación política. El para-

digma del constructivismo es idóneo para explicar la edifica-

ción discursiva de la identidad yugoslava por parte de Tito y 

los partisanos. El sustrato cultural común fue un factor signifi-

cativo, pero que necesitó de la actuación política de Broz y la 

élite comunista para su triunfo.  

‒ Finalmente, el cine representa un ejemplo didáctico valioso de 

cara a entender cómo el poder comunista establecido tras la 

guerra generó la identidad -en teoría plurinacional, pero de 

facto nacional- yugoslava. En el exitoso subgénero bélico au-

tóctono del partizanski film -y en la película Slavica (1947) en 

particular- se hallan claves coincidentes con el corpus de textos 

analizado en lo que respecta a la construcción discursiva de la 

identidad nacional. Entre ellas destacamos el empleo de la ma-

croestrategia constructiva y la estrategia de la asimilación. 
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