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Es contiene° general considerar a la Sociedad de Naciones, 

	

, 	 . 
e ar :e inmediato para el sistema de la. Organización de lea 

n11 	1  n..a'. 

En es. entendido no es posible hacer un análisis de los 

orígenes do las Naciones Unidas, sin una referencia obligada a 

los rssgoe principales de aquella primaria institución. 

El 4atede de Versalles, en su. preámbulo; difinió como ob-

jetivos de la Sociedad de Naciones los de "Fomentar la coopera-

ción entre las naciones, y, para garantizarles la paz y la seguri. 

Lo anterior, evidencia una toma de conciencia internacio - 

nal con la pretensión fundamental de evitar la repetición de su 

..esos tan graves como el de la primera guarra. 

La elaboración del pacto fué confiada a una comisión de - 

quince miembros, posteriormente aumentados en cuatro, bajo la 

presidencia del Presidente Wilson de los Estados Unidos. 

1,( 1 .rlic pi's gul 	'sustentarse son los siguientes: 

A) La Sociedad de Naciones sería un organo de Cooperación 

Internacional y de garantía contra la guerra. 

B) Su instrumento constitutivo seria incluido en Ion tra-

tados de paz. 



en,rr 28 de abril de 	 yit_r_á_Ln---i-evzsr--, k,1919er el )0 de 

_ . 
C) Sus miembros deberfan celebrar reuniones periódicas y 

hab -1r "además una Organización permanente y:una. Secre 

La versión final del.. proyectó de creaci6W_fuó sometídp .a 

1e sesión plenaria dele Conferencia.de. Paz, qué: lo aprobó el 

En su Art.A° el pacto se refiere a la calidad de sus - 

miembross 

A) Los Miembros originarios .e invitados. 

E) Los Miembros admitidos. 

C) La retirada voluntaria de la Organización. 

El Art. 2° señala los órganos esenciales de la sociedad,- 

que marca entre ellos una Jerarquía: 

A) La Asamblea. 

Estaba compuesta por:los representantes de los miembros de 

la Sociedad. 

Tenla un presidente elegido del comienzo de cada periodo - 

de sesiones. 

Existían seis comisiones generales, que estudiaban tos asan 

ton que se le presentaran para someterlos con su 

Seari Vázquez Modesto; "Tratado General de la Organización-

Internacional" Pág. 24 



dictamen al estudio y aprobación difinitiva,de la Asamblea 

Plenarias,-las comisiones eStabiaAiididas en cuestiones ju 

rídicas.,-organizaióntécnica Y codperaciónintledtuál ni-

duccidrude armamentoe,". CUestionespresupuestarias,,cuestiones 

sociales y generales, y cuestiones'politicas  de los- mandatos-

y:de la esclavitud. En 1936,. se 

reformas del pacto. 

B) El Consejo 

Se componía de miembros permanentes, las principales po-

tencias aliadas y asociadas (Inglaterra, Francia, Italia, 

Estados Unidos y Japón). 

En segundo lugar cuatro miembros no permanentes designa 

dos por la Asamblea. 

..Al Consejo competían "Todas las cuestiones que entren-

dentro de la esfera de actividad de la sociedad o que a 

fecten la paz del mundo", 

C) La Secretaria Permanente. 

Realizaba en Cierto modo las funciones de administraci6n. 

Comprendía un Secretario General, así como los secretarios 

y el personal necesario, que era nombrado - el secretario-

por el consejo (por unanimidad) y su nombramiento que era 

por diez años, confirmado por la mayoría de la Asamblea. 

El primer secretario fuá Eric Drummond designado por el a 

nexo del pacto. El segundo Secretario General [uó Joseph - 

Avenol - que traicionó el Pacto al. pretender entregarlo a 



la hegemonía Hitleríana y Sean Lester el 

gracias al cuál tuvo un fin honroso la Sociedad. 

Asimismo .del Tratado de Versalles nacieron organismos de - 

trascendental importancia como-la Organización Internació-

nal del Trabajo (OIT) que aunque se integró como parte - 

del Pacto, se pretendió tuviera vida independiente. En la7 

práctica nunca dejó de ejercer su autonomía, durante el pe 

ríodO'entre las dos guerras, gracias a lo cuál sobrevivió-

a la muerte de la Liga en 1946. 

El rasgo característico de dicha Organización fué la re -

presentación tripartita de gobiernos, patrones y trabaja.-

dores. Por este motivo continúa ocupando un lugar único en 

tre las Organizaciones Internacionales. 

Otra Institución de fundamental importancia fué la Corte - 

Permanente de Justicia Internacional ( CPJI 1 , contemplada 

en el Art. 14 del Pacto como el Organo Judicial de mayor - 

importancia en el ámbito Internacional, ubicación que a la 

fecha conserva en las Naciones Unidas. 

Algunos autores han exagerado la responsabilidad de la SDN 

al fracasar en su papel de conservar la paz por sobrevenir 

la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, consideramos más - 

justo apreciarlo desde la perspectiva, de no poder haber re 

suelto las causas que generaron este enfrentamiento bólie,. 

Las aportaciones de esta Organización Internacional son de 

finitivas, entre otras, la pretensión de universalidad - 

que no había existido en las Organizaciones administrati- 



vas ' PreCedentea. 

Es Por esto que 'a Pesar del estallido de la 9uerra en-

1939, se aceptó universalmente la necesidad de una or-

ganización general de los Estados, cuyo propósito se - 

quiría siendo el mantenimiento de la paz. Durante la -

guerra, el establecimiento de tal organización fué con 

siderado como objetivo principal por las potencias 

aliadas, desde 1941, con la declaración del Atlántico, 

surgió la idea, que pronto fué tomando cuerpo en una - 

serie de conferencias y declaraciones, de sustituir a- 

la SDN por una nueva InstitUción. 

Esta carta fué una Declaración conjunta emitida por el 

presidente Roosvelt y el primer ministro Winston Chur- 

chill resultado de una reunión celebrada en el Atlánti 

co, frente a las costas de Terranova. 

Esta declaración contiene, un prearnbulo y ocho puntos- 

en que los mandatarios arriba mencionados, delinean su 

política futura y los principios que debería regir la- 

paz esperada. 

Los puntos sobresalientes se expresan sintéticamente - 

de la siguiente manera: 

Respecto a la integridad territorial, con la sola-

excepción de los cambios connentídOs por las res 

pectivas poblaciones. ' 

II) Respeto al derecho de les pueblos a elegir, su rógi 



finen ,de. gobierno,'.-lo.culil puede significar, .0 ra'de-' 

fenswdel principio,dm'no,intervención (libertad de 

elección absoluta; y condena de los regimenes tota-

litarios.) 

III).  IgUaldad de los estados en materia comercial. 

IV) Cooperaci6n económica internacional. 

V) Libertad de los mares. 

VI) Organizaci6n de la paz con base en los principios de: 

a) independencia política de los estados, b) indepen-

dencia económica, c) condena de la agresión (uso o a-

menaza de la fuerza), d) desarme, e) seguridad colec- 

tiva. 

Posteriormente, el 1° de enero de 1942, veintiseis paises-

originalmente y luego veintiuno más harían suyos los pun -

tos contenidos en la .Carta del Atlántico, se comprometen a 

seguir la lucha hasta la victoria y no firmar la paz por -

separado y señalan como objetivo primordial la defensa de-

"la vida, libertad, independencia y libertar religiosa y -

la preservación de los derechos humanos y la justicia un - 

Já. quz Moae.,:to: "Tratado General de la Organización 

rntovacional". pAg. R2 



su propioSuS10, así Come en otra» tierras". 

El 19 de octubre de 1943, se reunieron los ministros do 

...Relaciones'Exteriores de.Estadostinidos-, Inglaterra, y7  

1a Unión Soviética y dieron forma de documento que se - 

conoce como "La Declaración de Moscd" al que también se 

adhirió'elembajador de la República de China, signando 

lo el 30 de octubre de ese año en la Unión Soviética los 

siete puntos de que consta la Documentación Conjunta de 

las Cuatro Naciones 	pueden resumirse en la afirmación-

de la prosecución de la guerra hasta la rendición incon-

dicional del enemigo, actuación conjunta de los aliados 

incluso después de terminada la guerra y creación de una 

organización internacional. 

Acto seguido,- Roosveit, Stalin y Churchill publicaron el 

1°de diciembre "La Conferencia de Teherán", ratificando -

los puntos de "concertar una paz que gane la absoluta ma-

yoría de los pueblos del mundo y destierren el azote de -

la guerra por muchas generaciones", 

"Con nuestros consejeros diplomáticos, hemos estudiado los 

problemas del futuro, buscaremos la cooperación y partici-

pación activa de todas las naciones, grandes y pequeñas, -

cuyos pueblos estén dedicadds, en cuerpo y alma, como lo 

están nuestros pueblos, a la eliminación de la tiranía, la 



opresión ,y-la intolerancia, Les daremOs la bienvenida, 

cuando decidan venir,a la familia de las ilaciones demo-

crdricas". 

1.2. Conferencia de Dumbarton Oaks.. 

Fuéen Dumbarton. Oaks,7  :(washingtbli D,Ci):  se celebró U- .  

na conferencia deátinada a elaborar.Un :anteproyecto de 

constitución para la futura organización internacional,-

con la participaci6n de Estados Unidos, Gran Bretaña y -

la URSS y una segunda etapa con la participación de Esta 

dos Unidoa, Gran Bretaña y China con objeto de evitar la 

participación simultánea de la URSS y China, dado que, -

la primera era neutral en la guerra con Japón, finaliian 

do esta conferencia el 7 de octubre de 1944. 

"Las propuestas de Dumbarton Oaks, como fuá conocida, fi 

ja en doce capítulos los elementos básicos de la organi-

zación a crear: 

Fines. 

II 	Principios. 

III Miembros. 

IV 	Organos Principales. 

V 	La Asamblea General.  

VI 	El Consejo de Seguridad. 

VII El Tribunal internacional de Justicia, 

VIII Disposiciones para la conservación de la paz 
	

la - 



se9Uridad internacionales, incluso la prevención o 

supresión de la agresión. 

1x 	Disposiciones para la cooperación internacional en 

la solución de dos problemas económicos y sociales. 

X 	La Secretaria. 

XI 	Enmiendas. 

XII 	Soluciones transitorias. 

El trabajo de esta conferencia dió como resultado el po 

der determinar con mayor precisión las discuniones sobre 

la constitución de la nueva organización internacional, -

facilitando la toma de posiciones y aclarando el camino-

para los eventos posteriores. 

ha conferencia de Yalta (4 a 11 de febrero de 1945), 

junta cumbre en la que se determinaría el mundo de la pos 

guerra, y donde al decir de muchos tratadistas e historia 

dores, la mejor parte se la llevó Stalin en relación a 

los participantes, Roosvelt y Churchill. 

Tres aspectos en materia de organización internacional 

fueron tratados: 

a) ha convocatoria de la conferencia de San Vrancisco, 

que Cué acordada sin dificultad. 

b} El procedimiento de votación en el Consejo de Sequri -

dad, fundamental problema que determinaba el urado de in- 



fluencia;'de las grandes .10teheias en el seno de la orga 
•  

nizáción:..La'propuestá'dellos Estados"Unidos de conceder 

el'Aerecho:de veto'a-los - MiembrOs permanentes fué acepta' 

da,< con 	 o objet de evitar 'un choque entre los colosos- • 

'pulieran en peligro la paz mundial. 

La representación enLa organización de algunas Repúbli- 

cas Soviéticas; Lituania, Ucrania y Bielorrusia. Se aca- 

bó descartando a la primera y admitiéndo a las dos últi - , 

mas. 

1.3. LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE ORGANIZACION 

INTERNACIONAL 

El 25 de abril de 1945, de acuerdo a la fecha fijada en -

Yalta se inició la conferencia de San Francisco, con la - 

participación de cincuenta paises, cine aliados bajo el 

nombre de Naciones Unidas, o habiendo declarado la guerra 

antes del 1°de marzo de 1945, habían partiCipado en la lu 

cha contra las potencias del eje. 

El resultado de la conferencia de San Francisco fué la a-

dopción de la carta de las Naciones Unidas, firmada por-

todas las delegaciones el dfa 26 de junio de 1945. 

En términos generales fueron respetados los puntos redac-

tados en Dumbarton Oaks, con leves modificaciones, resul-

tado de la presión de los paises en proceso de desarrollo 



quienes presentaron un frente coman con objeto de lograr 

un mayor equilibrio dentro la organización en relación 

a las grandes potencias. 

No obstante esto, nq'se puede soslayar el hecho de 

las grandes potencias fueron las J.niciadoras y que por -7 

lo tanto, la organización ós el sentir'.fundamentalmente: 

de los Estados Unidos, la Gran Bretana,y la URSS ya qué' 

China se concretó a aceptar lo propuesto en Bumbarton 

Oaks. 

La carta de San Francisco es un tratado internacional, - 

que consta de 111 artículos, agrupados en XIX capítulos. 

Va seguido por un apéndice con el texto del Estatuto de-

la Corte Internacional de Justicia,l, adoptado también en 

San Francisco, al mismo tiempo que la carta. 

El capítulo I enuncia los propósitos que persigue y los-

principios que inspiran a la Organización; 'el capítulo -

II se refiere a los miembros, incluyendo el procedimien-

to de admisión y el de suspensión o expulsión; el capitu 

lo ii:i enuncia los órganos principales, dejando abierta-

la posibilidad -de creación de órganos subsidiarios; los 

capítulos IV y V describen y fijan las competencias de -

la Asamblea General y del Cónsejo de Seguridad, respecta 

vamente; el Capitulo VI fija laaoa procedimientos y modali 
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dades'para.ITO°Y,9T7 13.:'9(ITTersi  

Lulo, VII.'; 	las 11°TasJ°15re11111:,'para mantener.; " 

wresta!irar:la paz, cuando las dispos clones del c P 

lo anterior hieran inSuficientos;  el capítulo VIII con, 

tiene todo lo relativo a los acuerdos regionales; los 9a. 

pitillos IX y X se refieren a la ceoperación internacio - 

nal económica y social, y al órgano, de las Naciones Un.i-. 

das de ella encargado,.el Consejo Iconómico y Social; 

del capítulo XI al. XIII se incluyen normas sobre el pro- 

blema del colonialismo y de la administración fiduciaria 

fijando las facultades del Consejo de Administración Fi-

duciaria; el capítulo XIV contiene disposiciones sobre -

la corte Internacional de Justicia, que son las de supe-

rior jerarquía aplicables a ese órgano, antes de las del' • 

Estatuto y, naturalmente del Reglamento; el capítulo XVI 

agrupa normas diversas acerca de la obligación del regis 

tro de los tratados, supremacía de la Carta sobre cual - 

quier otro tratado, capacidad jurídica y privilegios e 

inmunidades de la Organización do las Naciones Unidas; 

el capítulo XVII contiene disposiciones torpemente in 

cluídas en la Carta, ya que pocos años después de entra-

da en vigor la Carta eran sistemáticamente violadas por-

las principales potencias y por la mayor parte de las o-

tras, esas normas pretendían perpetuar la Calificación -

de enemigo a los ex miembros del Eje; el procedimiento -

do reformas a la Carta es objeto del capítulo XVIII; y,- 



finalmente;'e 
ratificación del -documento 

De..estp 	integrada'la:organt, 

zaéión.cbo' el p1Opésito.fundimental:de-mántoner,la,pitz 

seguridadinternáci~osiaal como promoVerLIa oOPPorl,  

cidn'intérnacional'en todos Los terrenos (social, cultu 

ral, humanitario)1  bajo él principio de igualdad sobera-' 

na de todos los miembros. 

LOS MIEMBROS DE LAS NACIONES.UNIDAS 

En el Capitulo II de la. Carta se eatablecen dós clases - 

de Miembros de.  la Organización: 

Los Miembros originarios, o sean aquellos Estados 

"habiendo participado en la Conferencia de.las—

NaCiones Unidas.i., celebrada en San Francisco, o -

que, habiendo firmado previamente la Declaracion da-

las Naciones Unidas de 1° dé enero de 1942, suscri - 

ban ésta Carta y la ratifiquen". Asf surgieron 51 - 

miembros originarios. 

b). Los otros miembros, o sean los Eutados que sean admi 

tidos como miembros de las Naciones Unidas por una - 

resolución tomada con el voto do las dos terceras 

partes de la Asamblea General, previa recomendación-

del Consejo de Seguridad. Para calificar como miem 



Estado , "Amisité; de 	'I  
111431.'4111:: 	 • 	, 
°ACeptát,:liaObiigii,dieneSconsi4nAdA!'en-«11 

3°A,  juicio :de la Organización  estar capacitados pa- 

re; cumplir dichas obligaciones, así como ir dis -  

Tanto las calificativas para ser miembro, como el proce-

dimiento de admisión llevan a la conclusión de que el in 

greso de nuevos miembros de las Naciones Unidas es una - 

cuestión politica más bien que legal. 

Suspensión. -. Esto representa una innovación con respec-

to al Pacto. La suspensión se limita al "ejercicio de - 

los derechos y privilegios inherentes a su calidad de 

Miembro".. Para imponer una suspensión es menester que.  el 

Estado haya sido objetó de acción preventiva o coerciti-

va por parte del Consejo de Seguridad, y que éste reco - 

miende la suspensión a la Asamblea. La suspensión impli-

ca que el Estado no participe en los órganos de las Na - 

clones Unidas, ni que vote en ellos. La restitución de - 

los derechos y privilegios la puede hacer el Consejo de 

Seguridad, a solas, en cualquier tiempo. 

Expulsión: Un Estado pierde la calidad de miembro de las 

naciones cuando "ha violado persistentemente los Princi- 
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pios contenidos en la Carta, . Esto Choca con el ConceP-

bo de universalidad que debe tener boda organización  in-

ternacional, y que permite, que los Estados queden sus -

traídos a la acción de las Naciones Unidas. Por fortuna, 

adn no se ha dado el caso de la expulsión de un Miembro. 

Separación voluntaria: Se discute si el derechwde reti-

rarse de la Organización debería quedar consignado en la 

Carta. Aparentemente, produciría un afecto desmoraliza - 

dor que la. Carta proveyera el reconocimiento y el método, 

para separarse de la Organización y por ello tal vez no-

figura en ella. Nada existe que impida a un Estado.dejar 

de pertenecer a las Naciones Unidas por su propia volun-

tad, pues bastaría tan sólo que dejase incumplidas las - 

obligaciones que contrajo al ratificar la Carta para que 

cesara su responsabilidad de miembro y pudiese retirarse 

libremente. 

LOS ORGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS Y SUS FUNCIONES. 

La Carta de las Naciones Unidas, en su Artículo 7°., se - 

ñala que los órganoS principales de la Organización son : 

* 1).- La Asamblea General; 

2).- El. Consejo de Seguridad. 

Sepúlveda, César; "Derecho Internacional. Público. pág. 294 
Editorial Parrua Méx. 1974 



3) .- El Conse jo Económico: y,Sociaf; 

4) El Consejo; de Administrec.i6ri.Fiduciarial 

5) .'- La-Corte Internacional, de 4unticia;:. 

6).- La Secretaría General?  

Pueden establecerse, además, aquellos órganos: subsidia7" 

ries que los Estados o la Organización de acuerdo con.  

éstos,-  estimen necesarios. 

La Asamblea es un organo de naturaleza democrática, pues 

están representados en ella todos los Estados Miembros de 

la Organización en plan de igualdad, teniendo un voto ca-

da uno de dos Estados. 

La Asamblea General se reune una vez al año y elige un -

Presidente y trece Vicepresidentes. Funciona en sus serio 

neo con seis Comisiones principales; 

1.- De Asuntos Políticos y de Seguridad; 

2.- De Asuntos Económicos y Financieros; 

3.- De Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales; 

4.- De Asuntos de Administración Fiduciaria y Territorios 

Autónomos; 

5.- De Asuntos Presupuestales y Financieros; 

6.- De Asuntos Jurídicos. 

Además, cuenta con una Comisión Política Ad Hoc, y con al- 



gunos. otros comités especializados. 

Los urados  Pee 

	

'hacerseden'  

	

representar por r 

 

cinco delega 

doe. Per°eadatiembrotiene 

	
otoanlemente -a:de e' 

sones adoptadas en cada una, de estas Comisioneepsan-

después 

 

a le Plenaria en la  que,  Por lo general,  se 	- 

prueban los asuntos turnados, y ocacionalmente se renue-

va alguna descusi6n. 

Votaci6n en Asamblea. El Articulo 18 señala que las deci 

sienes "importantes" se tomarán por el voto de la mayo 

ría de las dos terceras partes de los miembros "presen 

tes y votantes". En una interpretación amplia, no cuen 

tan los votos de los Estados que se abstienen o que es 

tán ausentes. Para las cuestiones "no importantes", bas 

ta la simple mayoría. 

Debe hacerse consideración a que se ha ido desarrollando-

una tendencia de votar por bloques de países. Son dignos-

de mención el bloque latino-americano, el árabe, el sovié 

tico. En ocasiones, como en materias anti-coloniales con-

el árabe, con el asiático y con el africano. 

Funciones de la Asamblea: aunque de una manera imprecisa-

la Carta confiere a este cuerpo un campo amplísimo de fun 

ciones, no obstante que la Asamblea las ha ido aumentando, 

sus facultades legales son sólo de recomendación y carece 
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de:eutOridad sobre.  los Miembros.' Eh realidad su"lunOt6h 
- , 

mita  importante es la de, unAoro pdblico:gue:formay-orieg 

ta- la opini6n universal. Ejerce también supervisión so- 

bre otros 6rganot:.  

-Consejo Económico y Social, 

-Consejo de Administración Fiduciaria,. 

-Corte Internacional de Justicia, 

-Secretaria Generabetc... 

con los que está directamente relacionada. 

En esa función de "agora universal", la Asamblea puede - 

considerar cualquier asunto o conflicto que tenga rele 

vancia internacional, y discutirlo públicamente, y aun 

que sus resoluciones no son legalmente obligatorias, pe 

san sobre la conciencia universal y en muchas ocasiones-

determinan que las grandes potencias se vean obligadas a 

observar ciertas líneas de conducto. 

Otras funciones: La Asamblea tiene además otras funciones 

de carácter administrativo o de supervisión, que se en - 

cuentran desperdigadas en el texto de la Carta. Por ejem-

plo, toca a la Asamblea escoger Los miembros del Consejo-

Económico y Social (Art. 67), a los miembros no permanen-

tes del Consejo de Seguridad (Art:. 23), a los del. Consejo 

de Administración Fiduciaria (Art. 86) en conjunción con-

el Consejo de Seguridad, a los jueces de la Corte Interna 
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cimbel 	Estatuto, Ast., ',449,,411 Secretario General 

(Art. 47). Corresponde también a la Asamblea General - 

la aprobación del  Presupuesto de le Orlianisaolentbrb.17) 

y crear los organismos subsidiarios que estime necesario 

(Art. 22). 

El Consejo se integra con los representantes de quince - 

Estados. De ellos, cinco son miembros permanentes (China, 

Francia, Gran Bretaña, los Estados,Unidos y la U.R.S.S.). 

Los otros diez son miembros no permanentes, a los que e 

lige la Asamblea General por el voto de las dos terceras 

partes. Duran dos años, ̀y , se renuevan a razón de tres 

miembros por año. 

Para leelección de lós aiembros no' permanentes se debe- 

'.tomar en cuenta la Contribución quwel.:pals proPuesto ha 
• 

ya hecho al mantenimiento de la paz y a loa propósitOs 

de laOrganizaciOn, y se debe prestar atencidn, asimismo 

a una distribución geográfica equitativa. 

Ya se hallecho costumbre que los lugares de, Los miembros 

no permanentes se repartan:asi: 

- Dos para América Latina, 

- Don para Európa occidental, 

- Uno para Europa Oriental, y 

- Cinco para Asia y Africa. 
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El prop6eito de crear un Consejo'tan compacto fué el de- 

que este 6rgano pudiera "funcionar continuas►ente"'(Art.2dl 

esto es, que no tropezara con la dificultad de reunir una 

gran masa de miembros en, momentos de urgencia. 

El Consejo de Seguridad funciona contres:Comit6s Perora 

nentes: es de Estado Mayor Militar, el' de Expertos y el de 

Admisión de Nuevos Miembros, y con dos Comités semiperma - 

mentes: la Comisión de Energla Atómica y la Comisión de hr 

mementos Convencionales.Además el Consejo puede crear los- 

comités ad hoc que es time necesarios. 

Votación en el Consejo de Seguridad: El sistema de vota 

ci6n que la potencias adoptaron en Yalta para el Consejo - 

de Seguridad representa un intento más para resolver ese - 

gran problema que aqueja a toda la organización internacio 

nal con miembros dispares: el de encontrar una norma apta-

para tomar resoluciones que sean aceptables para todos. 

Se propusieron superar el método de la unanimidad, que tan 

malos resultados diera en el caso do la Sociedad de Nacio-

nes, y se estableció la regla de la mayoría en casi todos 

Ion órganos de las Naciones Unidas; no así en el Consejo -

de Seguridad, en vista de que se depositaba en manos de -

las grandes potencias una enorme responsabilidad-la de -

mantener la paz -, se siguió un sistema que ha despertado 

J1- 



lucha«, 	para cualgrierInUnIn»11909  so esa

nuninivIs;!non/OW10, c111,11111111. 	(111.•- ánn 

iwaw votos,por lo asaos, da 	quiste .siesibrós. ; donde 
Aaw.aa 004109rrir -precionnonte len ninc&unIni és len eran 

des Potencias Apirtieulo 27): Pero adeidm, Piga resolver.- , 
.1  unill ~toril es o  no 	procediniontuy'ulvneceiskrio,ob 

tener' le seeyorta calificada'. Sólo' SS cuestiones de oía- • 
pie  • procedimiento se puede tomar una resolución Por, el - 

voto de cualquiera de loe nueve miembros. 

al reto. Para evitar que, se taus una rieniucten valida cn 

el consejo de seguridad, basta con que una de las poten-!-

cias vote en contra. Esto es, aunque no esté expresado 

en la Carts,,cada miembro tiene.  !veto°. Pero no todas las 

negativas constituyen técnicamente un veto. Se ha reser-

vado el término para aquellos votos en contra que impiden 

que el,  Consejo adopte una resolución que, de no mediar 

ese veto, se habría tomado de cualquier manera 

Funciones del Consejo de Seguridad: La Carta otorga al 

Consejo la exclusividad en el campo de la aplicación de.-

medidas en caso de agresión y de quebrantamiento a la paz. 

Es decir, se le asignó nada menos que el papel de guardian 

de la paz, con un gran número de facultades eminentemente-

ejecutivas. Pero es una función para casos de emergencia, 

que no se dan sino de tiempo en tiempo, y por ellwel Con 



érInaih'PrIPOIpal.,.011,,  

eilleliiiidinil. h011.'!"!41' 	 '11111113,::iihja::erIclele, se 
,Ir011119151,11/11mr;,: 

 	en-1. 
qui

Mis olio 0.911',1",..';',:, 
	contrario;  la' lifi11Pres',.. norad    

égspactc,11» quede 	 . , .... , 

por 
 cta de 

.1011 11/1/1r1111. 	 » 	' deja d* it." gile14 

pi.,iinantralc1911

responder  ,timatenta. 

te  y de manera  enérgica  '11° 	deseedi, Contra aarenoyen y.  ,  ilmiliall   	ireOrs0 contra:1"5  apetitos  contra 
- 

dos de los Estados. 

Tiene temblón el Consejo asignadas otras funciones muy 

importantes, aunque ellas suelen ser 91vidadas en benefi 

caos de la tarea mis plestigiosa de eliminar agreaiones..: 

Porejemplo, las atribuciones que se refieren el 'arreglo 

pacifico de 'controversias, otorgadas a este órgano en el-. 

Capitulo VI de la Carta, no ceden frente a.la tarea de - 

~tale 14 epreeilla, pues al fin poode una controversia 

deteriorarme si no se reduce, y desembocar en un confite 

to serio. 

1.6. CONSEJO ECOACMICO Y SOCIAL. 

La importancia de las cuestiones económicas y sociales -

en las relaciones internacionales es hoy dia un hecho tan 

evidente que no amerita reiteración. Los problemas eco-

nómicos tienen relevanCia internacional como los poli 

ticos. Las tensiones que se crean en rededor de 



lel-heChos 0Conómicos. ejercen tanta pretión como las nue 

rodwen laa crtels Polltica,  Sntre las nociones. 

11P,pedías  una organización internacional realizlr uno de  

dti¡slyosi mantenerla poi  si no destina 

buena parte de sus esfilerzOs a tratar desolucionar los - 

problemem.eConómicos Teocialéi que amenazan la preserva 

oión, dé esa paz-,i Los problemas económicos y sociales pue-

den deteriorarse y llevar a situaciones que afecten a la-

mayoría de los países, debido a la interdependencia.que.Se _ 

observa en los tiempos modernos en la comunidad_internacio 

nal, y eventualmente, pueden desembocar en la.gherra, o en 

situaciones que ponen en peligro la paz. 

Todavía falta un enorme trecho que recorrer para lograr, -

por medio de la acción internacional, un ajuste racional - 

de la economía mundial que permita evitar fracasos que con 

ducen a la tensión, pero se ha logrado, sin embargo, mante 

ner vivo el interés con Los aspectos económicos, y se rea 

lizan esfuerzos para encontrar. solución a los graves pro - 

blemas sociales y económicos de carácter internacional. 

En los tiemposde la Sociedad de. Naciones, las llamadas o-

ficinas internacionales a las que:se refería el articulo - 

24 del Pacto, y que se .ocupaban de cooperación internacio- 

nal en materias técnicas, sociales y económicas, fueron 



pwstas erValartos,,del-Cónse 	fin 

1934, .1as ,Cpsilli, eaPeci, 	el C041141 Bruce,,había señalado. 

la necesidad de que'la organisacíbn internacional ociara' 

ints en ,cuenta 'las cuestiones , econ6mÇ,cas y . sociales, Aten-"' 
to.a estos antecedentes, fué que en la Carta se introujo:. 

un .ArgIIn?" encargad? de estas Tlesinneal',al'c°naeJ?'Iccnó 

Ilicgy Social (EC)S°C). 

creadores de la Carta no pOdrán escapar a la influen—: 

eta, de la, enorme expansión de la actividad internacional,' 

en estos campos, ni a la presión de 1.a interdependencia 'e 

[conómica, pero no tenfan,a la yistaningdnantecedente' 

del cuál echar mano, como no fuera el reporte Bruce, :que7 

y preocupados como estaban por:la 

prioridad que se dió al, tema de la seguridad internacional 

descuidaron el aspecto de esteimportante. árgano al grado, 

que en ocasiones aparada duplicando funciones de la, Asam-

bleky de otros organismos. Aparentemente, lo que so busca 

ba era que el ECOSOC viniera a coordinar la labor de las -

organizaciones intergubernamentales ya existentes y rala - 

cionerlas , con las Naciones Unidas por medio de convenios 

apropiados, pero el amplio texto de la Carta, y lo difuso 

de las disposiciones aplicables, hicieron rebasar el modas 

to marco propuesto para este órgano, De esta suerte las 

atribuciones del. ECOSOC aparecen configuradas de una mane 

rá compleja, bizarra y ambiciosa, y; en ocasiones, un tan- 
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El Consejo Econemico y Social se integra per cincuenta Y 

cuatro miembros, según lo, dispone.e1 articulo 61 de la 

Carta, reformado en agosto 31 de 1965, por Resoluciones-

1991 A y 0 XVIII de la Asamblea .(17 de diciembre de 1963), 

y por la más reciente encomienda, Resolución -2847 (XXV, 

20 de diciembre de 1971), que entró en vigor el 24 de sep- 

tiembre de 1974. De ellos, cinco son representantes de las 

grandes potencias, que aunque no lo expresa la Carta, de - 

hecho, tienen el carácter de miembros permanentes. En efec-

to,. sereelige siempre a estos miembros, porque no seria - 

realiiable una auténtica, cOoperación internacional económi 

ca y social sin la concurrencia de las potenCias dotadas - 

de recursos para desarrollar cualquier prograMa; los otros 

cuarenta y nueve miembros escogen para,perfl5j.ús ae tres aff. 

nos renovándose cada_eño una tercera parte de los miembros. 

El resto de los asientos del ECOSOC se reparten, por razo7 

nes de Uistribución geográfica de la siguiente manera: 10 

para ,la América Latina, once para Africa, siete para Euro-

pa Occidental, dos para la Comunidad Británica; trece para 

Asia y seis para los paises socialistas. Unidos a las cin-

co grandes ¡,,:trnr<as, todos éstos forman los cincuenta y -

cuatro miembros. Con ello se busca asegurar una distribu - 
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01 n-leds.o. menow-xeeonible,e9r!!!..-todals. 

• • 

EL Consejo funciona con un impresionante adinere  de orga 

rliormos subsidiarios cuyo numero  

siguientes 

tiendetes 	onaecermeicseirdelsa cope  

,, 	

n 
dia Por ejemplo existen las 	

s

e mu- 

cha 

 

tz ,1,,aL3 y comités, cada uno de ellos con tareas d   
importancia: 

1). la de Estadística, 

2). Comisión de Población,  

3). .Comisión de Desarrollo Social (antes Comisión Social) 

4). la de Derechos Humanos,: que cuenta además con una Sub 

•'comisión de la Discriminación; 	 ,• 

5). La de Drogas y Narcóticos; 

6). Comité Permanente de Desarrollo Industrial, que se ha 

convertido recientemente en la UNIDO; 	, » 
- 	 . 

7). El Comité de Vivienda, de Construcción y Planeaciónr, 

8).-  el Comité Consultivo para la Aplicación de la Ciencia 

• y la Tecnología al Desarrollo; 

9). el Comité de Planeación para el Desarrollo. 

Junto a esas 9 comisiones, el Consejo ha creado 4 Comisio- 

nes Económicas Regionales: 

1). La Comisión Económica para la Amórica Latina (CEPAL); 

2), la Comisión Económica para Europa (ECE); 

3). la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente 

(ECAFE); 



Existen adeMAS otros 8r9snom  y  Integrando' especiales en- - 

os,que ECOSOC tiene PstticiPación juntamente con la Asee 

blea, tal como el UNICEF, o sea el Fondo de las Naciones- 

Unidas para` la infancia, w'comó...11buevo. yrógrama:de'las..- • •       

liaciOnes:Unidas j para,  el. desarrollo (ONDP)'. que resulta , de:. .•„, 

- haber futionado el Fondwyspecial de las Naciones Unidas 

:pata el Desarrollo Económico (SUNFED) con el Pro9Yema'1alr':  

pliado de Asistencia Técnica (EPTA); la Centerencia 

las Naciones Unidas de Cómercio-Y Desarrollo ,(UNCTAD,1965); 

la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

InduStrial (UNIDO, 1965); el proyectó Fondo de Capital de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNITAR, 1967)i..y 

la Oficina del Alto Comisionado para loa Refugiados (UNHCR). 

Toma parte el Consejo asimismo desde 1961 en el Programa - 

Mundial de Alimentos (WFP) compuesto de delegados de la A - 

samblea General y de la conferencia de la FAO, pero que ECO 

SOC maneja de alguna manera. Por intimo, el ECOSOC es ele - 

mento constitutivo de un organismo interesante, el Comit6 

Administrativo de Coordinación (ACC), que es casi compara -! 

bie a un gabinete internacional, pero su autoridad no le - 

viene de ECOSOC sino de la posición e influencia individual 

de cada uno de sus miembros del orgenísme que provienen. 



Cada uno de estos organismos rinde anualmente al Conaejo 

un pormenorizado de sus labores ;y de sus previssioneg, y- 

1 Consejo através de un comité ad hoc llamado "de coor-

dinación' evaléa los resultados y se propone, a su vez, 

los programas aconsejables. 

FUNCIONES Dpi., ECASOC 

Las funciones del Consejo Económico y Social deben bus - 

caree en diferentes partes de la Carta, pues no se pre - 

sentan como un todo arm6nico. Además, es menester recu - 

rrir a la inferencia y a la interpretación para determi.,:,:,. 

nar por qué el Cónsejo ha tomado una gama tan 

labores en los años que lleva funcionando. 

En el Capítulo I de la Carta se establece (Artículo I (3), 

entre los Propósitos de las Naciones Unidas... "Realizar-

la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario.." El artículo 55 dice: "Con el propósito de 

crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesa - 

ries para las. relaciones pacificas y amistosas entre las-

naciones,. la Organización promoverá.. b) la solución -

de problemas internacionales de carácter económico, so - 

cial y sanitario..." Ahora bien, el articulo 13 confiere-

a la Asamblea la facultad de promover y hacer recomenda - 



ridad  amblea', por Lo que lógi- de la As 

tender".' 

one para fomentar el arttculo 60 viene a poner al Con- 

camente debiera  que el 

 

resulta sólo - 

un 6rg.no 	 te 

'libii$53J"11 	

•,; 

Ecos9c- 	

, 

Eiarece'ten 	
junto 	.1a muy limitada 

subsidiario de -la Asamblea Gene - 

ral, 

	con 
 

tribución 

 que no 	, • 
dicha Asamblea, 

	,3 (1))  

tener • sine  

mendaclón  

acl'e "hacer'e:in iciar.estudios":(Art. o 

Empero,  larealidad:ha 'sido 'muy diferente, pues el Conse- 

jo 	

• 

jo Ecónómico y Social ha excedido los límites que se le 

Pulieron en la Carta. Dña prueba de que'el. Consejó tiene- 

importancia de por si es lacircunstaneia de que la Asam 

blea tiene dos de sus 'Comisiones principales, la 2a. de - 

Asuntos Financieros y Económicos y la 3a. de Asuntos So 7 

ciales, Culturales y Humanitarios, dedicados a duplicar - 

las funciones del ECOSOCLa creciente importancia del 

Consejo se debe a que éste es más compacto y más propicio • 

que la Asamblea para acometer tareas de contenido técnico. 

La representación de los paises están por otra parte, bien 

balanceada en el Consejo y no en la Asamblea. La Asamblea-

tiene obvias limitaciones para organizar y promover. EL - 

Consejo posee las ventajas de un cuerpo técnico más o me - 

nos homogéneo sobre un cuerpo político superambicioso. De-

be sin embargo, hacerse destacar que el Consejo do la in - 

presiU de que aún no ha encontrado su verdadero lugar en 

relación con la Asamblea, ni parece que haya decidido aún 
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perhietro 00Pectficso sus etribUdionei .„„ 

A pesar de todas IleasHgtvOilcualtiOhes  cOnetitUeiOnaleli 

el.  ConalledélemPella:u'l papel muy ;'importante dé. centraliza - 
ción;y de .aniMaCiÓn: a) Formula 	como.por 

el:,eatudi.e . abbro. tinorlasque:sirvierIPara'tomar 'aciób - a-

decuada en éste- campo. b)4"rqPára  proyectos de convención 

en..eate, respecto desarrollá',una'iMPortanle labor de codifiea 

ción del derecho internacional. Ha presentado textos de con-

venios que después .fueron aceptados por.los Estados, como el 

Proyecto 'para establecer la Organización Internacional de Re 

fugiadoa, la Convención para la: Supresión del:Tráfico de Mu-

jeres,la Convención sobre Estupefacientes, el Convenio para. 

la Ejecución de Sentencias Arbitrales Comerciales', etc. c).- 

Convoca conferencias especializadas para encontrar solución a 

problemas internacionales sociales, económicos y de índole 'a-

fín, tal tomo la Conferencia lobre Libertad de Información, - 

la Conferencia de Istadística, la de Comercio y Empleo, la de 

la Salud Mundiali la Marítima y la Ejecución de Sentencias Ar 

bitrales. d) hace recomendaciones a la Asamblea General y a O 

aros órganos de las Naciones Unidas, sobre problemas de la in 

cumbencia del propio ECOSOC e) Coordina y controla los "orga-

nismos especializados" y las "organizaciones gubernamentales" 

(ING0), 1-teére7-ein-aste-misalu-aapitule4, f) Desempeña servicios 

a solicitud de los miembros y de los organismos especializados. 

g) Juega un papel muy destacado en el desarrollo de que se Ila 



a el 	 inistro, 

que lo solicitan, de un auxilio de naturaleza tcnLca para - 

jor 4. sus recurso., etc. • , 	• 	

• 	: 	
:•'• 	, 	, 	• 

• • 	

. 	• 

PERSPECTIVAS DEL ECOSOC.  - 	• 	< 	
. 

El Consejo Económico y Social, con toda su galaxia de entida 

des 	intergubernamentales  y no intergubernamentales, revela - 

cada día su creciente importancia para resolver las cuestio- 

nes sociales, económicas, técnicas y de naturaleza similar - 
• 

que tienen los países, lejos del marco puramente político. 

EL'ECOSOC..representa.una innovación y constituye a la vez un 

meritorio esfuerzo. Ha aliviado tensiones en el. ámbito de la 

cooperación económica y ha puesto las bases para crear una 

conciencia universal en el campo social y en el de les dere-

chos del hombre. Su aportación para el entendimiento interna 

cional en el área de su actividad os ya considerable. 

C. LA SECRETARIA GENERAL:- Desde los tiempos de la Sociedad—

de Naciones, en que se habían dado a la Secretaria General - 

funciones más bien modestas, 'hasta los tiempos actuales, en-

que se ha convertido en uno de los órganos de más relevancia 

en las Naciones Unidas, la Secretaría ha tenido una ejecuto 

ria muy interesante. Su papel ha venido destacando en los él 



timos, años,:en,guele111,110el eje 

imicisi-gué»pereefert hecfr4casara la ÓrgenillTiVen7V 
-quelluO0Ortunmisecióc 'de le.Seeretarlasele6 sl'presti- »), 

gio de tu Naciones Unidas  

La Secretaria General est& encabezada por el funcionario de-

la mayor importancia, el Secretario General, al grado que - 

numerosos autores identifican la una con el otro. El Secreta' 

rio General es elegido por el Consejo y por la Asamblea. 

(Art. 97). 

Tareas y.Funciones: El Secretario General tiene una delicada 

:misión: la de ser el eje administrativo de toda organización; 

y, 'a la vez, la de fungir como'interMediariopolítico.entre7 

los Estados,, cuando ello se hace.  necesario. En el desempe0-

de la primera fase, el Secretario tiene la responsabilidad 7 

de formar un cuerpo de funcionarios y de empleados:capaces y 

leales órganos de las Naciones Unidas, y la ver que sean eje 

cutadas las decisiones de los órganos, y, a veces, entre los 

Estados y órganos. 

En su carácter de moderador polttico, el Secretario se ve - 

consultado con frecuencia por los gobiernos de los Estados 

miembros, y su opinión resulta determinante en ciertas ocasio 

nes. 



Al. Secrtario.....al,:91119Fal por au..'Plaati91.51,  ha recaid° 

e/Pini6n;:liii,liaJaaraaaa'lia/44¿aaal'Ilhi'áaa, 
	uk4hT 

Pero el Secretario General carece de poder ejecutivo, su -

función es mis bien coordinadora y subsidiaria. Sus armas-

mon sólo el talento y la persuasión. Su labor se ve limita 

da por la neutralidad mas estricta y por la imparcialidad 

más rigurosa, pues no puede mostrar, ni siquiera en aparien 

Cia,, el menor partido;-- ya'..que,en él se personifican y refle 

jan los Ideales y loá 'postulados de la Organización. El Se' 

cretario General, Sr. Dag Pammarskjoid, dejó evidencia:de—: 

sus grandes dotee como administrador y como moderador poli 

tico. 

La mayor parte de láS tareas de la Secretarla'General son,e 

minentemente administratiVas, y de'doeumentación u informa 

ción, ACtualMente utiliza los servicios de 10,000 personas 

aproximadamente, de'las cuales la mitad de dedican a traba-

jos de interpretación, de tradUcción, de formación de docu-

mentos. El resto, a las labores de investigación, servicios 

administrativos generales, bibliotecas, etc. 

La Secretaría cuenta con siete Sub-Secretarios y dos Sub-Se 

cretariou delegados, y tiene varios Departbmentos: Político 

y del Congojo de Seguridad; de 'Fideicomiso y de Información 

sobre Territorios no Autónomos; de Asuntos Sociales y Econ6 



¡c.., de información Pdblica y de,.uno  
nistr ct6n de Asistencia Técnica `, Puede 

necesarias pasÇ.el desempeno ,ce todas 

crear-las 'oficinas 

susfuriCiónés: 



Organización de la Secretaria, 1971-1972 



Su creaCiOn—Pomo áPtecedente.M8s o menos. directe'de,1,1 pryl  
. 	.• 	, 

nizaCilnde 'las Naciones Unidas:pera la 'Educación,. .1a. Cien 

cia y la-Cultura podemos:considerar la 'OrganizaCi6n. iterna 

cional de cooperaci6n intelectual de la Sociedad de Naciones", 

aunque sus ambiciones fueron:mucho más limitadas, tanto por -

las finalidades que se proponía conseguir como, por el número, 

de países que formaron parte de ella. 

LoilJNESCO nació como resultado de 1a"Conferencia: celebrada en' 

Londres del 1"al:16 de noviewore. de 1945', conferenCiaen la 

qué 'se elaboró T:áprob6 su constitución que, firmada en la di,  

tima de las feChas citadas, entró en vigor el día '4 de noviem 

bre de 1946, una vez recibida la aceptación por parte de vien 

te paises signatarios. 

En el plazo que medió entre la terminación de la Conferencia-

de Londres y la entrada en funciones de la UNESCO, estuvo 

trabajando una Comisión Preparatoria de la Educación, la Cíen 

cia y la Cultura, creada en la misma 'Conferencia de Londres,-

cuya finalidad era la de preparar la primera reunión de la 

Conferencia General de la UNESCO . 



1,os textos fundamentales relativos al funciOnamientO de le 

izacidn son, 	 los  siguientell.

a) El Acuerdo .entre .la Orgañ saci6n 	

, 

de14514.a7 
iones Unidas 

Y i"rgani"cien de las Naciones  'Unidas para 'la Educación, 

l*Cieeelluy la Cultura,'Iimado Por representantes de ambas 

organizaciones en Nueva York, el 4 de jUnio de 1946. b) El-

FrotecolorelativO a la entrada en vigor ,del. acuerdo ..citado 

del 3 de febrero de 1947. c) El Acuerdo suplementario al 'a-

cuerdo entre las Naciones Unidas para la Educaci8n, la Cien 

Cíe y la Cultura, firmado. el 24 de.  junio y el 10 de julio 

de 1948. 

Funciones. El propósito que se persiguió con la creaci8n de 

le UNESCO fué el de "contribuir a la paz y a la seguridad,-

estrechando, mediante la educación, la ciencia y la cultura, 

la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el -

respeto universal a la justicia, a la ley, a los derecho s - 

humanos y a las libertades fundamentales que, sin distin 

ci8n de raza, sexo, idioma o religión, la Carta de las Na - 

clones Unidas reconoce a todos los pueblos del mundo", 

Para la realización de ese fin principal se fijaron a la Or 

ganización otros, de alcance menor, que constituyen etapas-

en la realización del fin ultimo do la paz y la seguridad:-

a. Fomentar el conocimiento y la comprensión mutua entre -

las naciones, recomendando para ello acuerdos internaciona- 



tiisar• la': educación popular y la difusión di la Cultura, a- 

yudando a iOs',eitSdOS 	 cooperación entre 

pára que:' se acepte 	ideal :de igualdad de polibilida .,• 	• 	, 	• 	•   

des  de, edueacieln. para todos, sin discriminación de • ninguna  
,. 	,;',..,' , 	' 	' - ' • 	.',,' .:- 	' , 1. • ,' '. 	'-''' ' » ....- • .' '.• - *.','• 	'''•'.' 	,', ' -,-; -:..' ;',....' 	.'...•-.. • •'' 	.• :',': clase '...:,.c. Ayudar a. la. conservación,, . al progreso . y a •la:difu ; • .., ,••:.; .•,,...- 

	

,.. 	.. • 	• 	. 	• 	.. 	•••,.,:- 	• 	. 	,..: 	.,:.,... 	,... 	..• 	.......,,... 	. 	.. 	, '...•.:.,' 	.,..' .. - 	'H:....'•':...`.:.•.'.' -•'...••••...',- 	• ".":.• . •• :, 	..•.<. 	:. 	'.... 	'..• 	,-. 	,.• .. 	.,. 	-:;:., 	, ,...... • 
sián del, saber, -velando 'por la conservación del. patrimonio-  

.. 	.• 	.,,.. 	. 	- 	• 	... 	...,. 	• 	' 	.' 	:' 	• 	' 	''''. 	'. 	' 	'''. 	''''' 	' 	' 	' 	. CultUral universal v . ' .facilitando la cooperación y el'  ... - ,. . 	• ...... 	 . . 	 ,  . 	, 	•  	 . 	. • 	. 

	

. 	, 	 . 	. 	. 	 . . 	 . 	 , 	 . 
inter- 

cambio cultural internacional, 

	

, 	-, 	. 	: 	• 	.. 	. 	„.... 	,>,... 	.. 	..'. 	- 

	

....  	.•       

., 	. 	. 	. 	.,• 	... 	, 	.•,,, 	... 	. 	.., 	• 	,, 	,. 	. 	. . 	 ..„ 	. 	 • 	, 	,, 

El artículo - 1°de . la Constitución, que es el que enuncia Los • ,• 	: 

• prop8sitoa y funciones, de la Organización, incluye en su «- ,'• 

tercer párrafo una reserva a las atribucioneri de„ia,UNESCO, ...' 

	

. 	.. 	• 	• 	, 	 , 	. 	, 
que recuerda la fijada en el articulo 2, párrafo 7 de la 

• Carta de las Naciones Unidas De acuerdo con tal disposici6n. 

la UNESCO debe respetar las particularidades culturales pro- 

pies de cada pais y no puede intervenir "en materia que co 

rresponden esencialmente a la juridicción interna de esos 

Estados',. 

La cuestión de las finalidades que debe perseguir la UNESCO-

ha planteado el problema de si la Organización tiene que bus 

car la paz y seguridad internacionales a través de la educa-

ción, la ciencia y la cultura o si debe dirigirse directamen 

te a la consecución de la paz y seguridad internacionales - 

sin tomar la educación, la ciencia y la cultura, más que co- 



servira medida en qw 'puedan  ara la finalidad principal'. • -• 

III  Pr°1/14/1", lq" n° dele de tener isionrtancia, ya que la  _so-

lución que'se le di implicerd un diferente planteamiento de-

la& actividades de la UNESCO en cuanto a la fijación da pzio 

ridades, nos parece que ha sido falseado desde el principio-

mismo; en realidad, ya la Constitución de la UNESCO estable-

ce, tanto en el preémbulo como en el artículo ls que hemos a 

nalizado arribe,'  la finalidad de conseguir la paz y la segu-

ridad mediante la educación, la ciencia y la cultura. Es evi 

dente que el progreso educativo, científico y cultural no 

tendrían sentido si no sirvieran para fomentar el bienestar-

la humanidad, y en primer.. lugar la per y la seguridad de- 

'los pueblos, imero también es cierto que,s1 propósito de la - 

UNESCO debe ser interpretado colocando).* dentro del sistema 

universal de las Naciones Unidas. La Organización universal 

es la que persigue primariamente.  la consecución de la paz 

la seguridad internacionales; la UNESCO, igual que los demás 

organismos especializado!, tiene finalidades,muY concretas -

en el terreno cultural, científico, técnico, etc, De lo que- 

me trata es que esos organismos ortienton la cultura, la 	-

ciencia, la técnica, etc., en bien de la humanidad, y que - 

no se olviden de esa finalidad para concentrarse en el estu-

dio de los medios de conseguir la paz y seguridad internacio 

nales, ya que con ello se invadirían funciones de la Organi- 



saeiOn'principah se dividirían los.ealuertos y se dupliCarimn. 

las luncienele YuEsc9, legan lo, que ItIneeige 41 afirmar, de 

be dirigirse, primordialmente al desarrollo de la educación. 1  

ciencia y la cultura, en la forma en que mejor contribuyan a la 

paz y la seguridad internacionales. 

ESTRUCTURA 

Miembros. A ellos se refieren el liettcuW2 de la Constitución-

y el articulo 2 del acuerdo entre la ONU y la UNESCO. 

Miembros del pleno derecho Todos los miembroede las Naciones-

Unidas pueden, si lo desean, entrar a formar parte de la UNESCO. 

Miembros admitidos. Los estados que no son miembros de las Na - 

cionee Unidas podrán entrar a formar parte de la UNESCO si la:-

COnferencia general lo decide por mayoría de dos tercios, y,a -

recomendación del Consejo ejecutivo. Al redactar esa disposi - 

ción se incluyó una reserva destinada a respetar lo que se die 

pusiera en el acuerdo que habría de conaertar posteriormente 

con la Organización de Naciones Unidas. En ese acuerdo se con-

cede, en su artículo 2, al Consejo Económico y Social, el dere-

cho de emitir recomendación contraria a la admisión de un esta 

do no miembro de las Naciones Unidas. Tal recomendación es un -

auténtico derecho de veto, ya que tiene carácter obligatorio. 



	

Miembros asociados Los ,territnrinano autónomos 	in' ser , 

Mlit14011.:(1011101 miWobrok'ila0411401111'11:," 

le de cuí. relaciónela 'internacionales 'presenta'le,demande

'1. Consejo ejecutivo recomienda favorablente su 	

. 

, 
sien. o. La Conferencia  9ensraL la aprueba por eayoria de  

dos teloios,. Aunque el articulo 2'  del acuerdo, al estable''-  

cer La  eeerva relativa  ' la'P°Iibilidad  de 
que 

 "I'Con'elo"' 

Económico y Social interponga su veto a /a admisión de esta  

dos no miembros de las Naciones Unidas, no dice nada concre 

tamente de los territorios no autónomos, nos inclinamos a - 

considerar que no es aplicable a ellos. 	, 

El párrafo III del articulo 2 de la Constitución remite a - 

la conferencia general, respecto a "14  naturaleza y el al - 

canee de los derechos y de las obligaciones de los Miembros 

asociados". En la práctica actual, los miembros asociados - 

tienen derecho y obligaciones similares; a los demás; pero-

no tienen derecho do voto en la Conferencia general, ni pue 

den ser elegidos para el Consejo Ejecutivo. 

Pérdida de la calidad del miembro—Puede producirse por \ríe 

de sanción, con carácter atenuado, en el caso de la suspen-

sión, o definitivamente, en el caso de expulsión; también - 

se pierde tal calidad por abandono voluntario. Es curioso - 

señalar que respecto a la suspensión y la expulsión, la 

Constitución que es el documento donde 	encuentran las - 



A. Suspensión. A petición de las Naciones Unidas serán suspen-

didos en-sUs:"derechos y privilegios inherentes a la calidad -

de Miembros" del.' UNESCO los palles que hubieren sido objeto- 

de la misma medida en la Organización de Naciones Unidas. 

B. Expulsión. La expulsión de un miembro de las Naciones Uni -

das lleva consigo la pérdida ipso facto de la calidad de miem-

bro de la UNESCO. 

disposiciones resPectivas, no habla mis que de loa miembros de 

la MUSCO que lo sean también de las Naciones Unidas. ¿Quiere 

decir ello que la Constitución ha previsto sanciones més rige 
- 	, 

rosas .xespecto chlosmiembrosHdelas.NaCiones'Unidas'quOres, 

pecte a loe que no lo 'son caso :este dltimo en que no se he 

previsto ni la suspensión ni l&. expulsión? Es una pregunta pa, 

ra la que, ni,los documentos fundamentales ni la practica de la 

Organización parecen ofrecer respuesta adecuada. 

C. Abandono voluntario de la Organización. Cualquier miembro, 

de pleno derecho o asociado, podrá abandonar la Organización -

sin más que notificarlo al director general, pero el abandono 

no será efectivo hasta el 31 de diciembre del año siguiente a-

aquél en que se haya presentado tal notificación. Como es lógi 

co, en el caso de los territorios no autónomos, es el estado -

responsable de sus relaciones internacionales el que debe pre-

sentar la notificación de abandono de la Organización. 



La Conferencia general. Es. el órgano representativo . de la 7 

UNESCO..Y.Yel de superior jerarquía. 

Composición, Esta formada por las delegaciones -de todos. los 

`miembros de'la Organización, y no solamente por 'lade los- 

estados,  miembtós, como dice literalMente el artículo 

de la Constitución, ya que los miembros asociados que no - 

tienen la capacidad estatal, también pueden enviar, y envían 

Sus delegaciones a la Conferencia general, aunque no tengan 

'derecho al voto. El nombramiento de las personas que compo - 

nen las delegaciones nacionales ofrece la particularidad de 

que lo realiza el gobierno correspondiente pero previa con 

sulta con la Comisión Nacional o, de no existir ésta, con 

las instituciones Científicas, educativas y culturales". 

Sesiones. Hay dos tipos de sesiones: a. Ordinarias que se ce 

lebran cada dos años. b. Extraordinarias, que pueden tener -

lugar "por propia iniciativa, por convocatoria del Consejó e 

jecutivo, o a petición de un tercio al menos de los estados-

miembros". 

El lugar de celebración de las Conferencias es fijado, para-

las ordinarias, por cada Conferencia general con respecto a- 



PrOPedimientO.-'pl 	 10." facuitai a. lag 

onlerencie general  para .adeptar:su'propie:reglamentoinl.e'r, 

no, '"I'com¿I':13 r1, 11egii su 1:1 sMideete'..ea Cadk1  sesión 

mesa', Igualmente;,,y,para facilitar la , marcha de los traba.-
. 

jós,'Ia Conierehcia general' puede crear "comisiones espedia 

les y técnicas, y los demás órganos subsidiarios que sean - 

necesarios para la realización de sus trabajos" Las sesio - 

nes son públicas, ajustándose la asistencia del público a 

lo que el reglamento interno establezca. 

Votadión. Cada miembro posee un voto y laa decisiones se to 

man por simple mayoría de los miembros presentes y votantes, 

excepto en determinados casos previstos pot la Constiución 

o el Reglamento de la Conferencia general, en que se exige-

la mayoría de dos tercios: 'admisión de nuevos miembros que- 

no formen parte de las Naciones Unidas, adopción de conven- 

ciones que deben ser sometidas a retificación de los miem - 

broa, aprobación de las reformas a la Constitución y la a 

dopción de un reglamento relativo al articulo XIII, etc. 

Respecto a la votación hay una disposición similar a la con 



tenida 	 el articulo 19 de la Carta de las Naciones Unidas 

que de voto a cualquiera de'",!0•Y'01.4 

que estuviere en mora en el pago de sus contribuciónes, cuan 

do La cantidad adecuada fuere "euperiár a la suma de sus;, con.,` 

tribuciones correspondientes al 
 .• 	,  

precedente". Tal rancian  

por la  eneral, cuando considere.` que. La falta de . 	, 	• 

pago - obedece a . Tazonea., ájénaa a la voluntad' del deudor..-. 

Participación de observadores. A recomendaciones del Consejo 

Ejecutivo, la Conferencia general podrA invitar, para que. a-

sistari'como 'observadores, a representantes deorganizaclones 

internacionales no gubernamentales rque se ocupen de cuestio 

nes comprendidas en'la esfera de4a:competencla de la UNESCO. 

Punciones y poderes. Podrían resumirse diciendo que son los-. 

de: 

A. Determinar la política general de la Organización, inclu-

yendo la aprobaci6n de los programas que le someta el Conse-

jo Ejecutivo. 

B. Convocar conferencias internacionales de estados, o no gu 

bernamentalen, para tratar cuestiones relativas a "la educa-

ci6n, las ciencias, las humanidades o la difusión del saber". 



C.:Adoptar recomentlacioneivóirigidas a lOP flta401 miembros 

Adln"111royet9s. cWconvénciOtt (10 

E. Asesorar a las Naciones Unidá1 en materias de su competen 

cia. 

F. Recibir y examinar los informes periódicamente presentados 

por los estados miembros, "sobre las leyes, reglamentos y es-

tadísticas relativos a su vida e instituciones educativas, 

científicas y culturales, así como sobre el curso dado a las-

recomendaciones y convenciones" que le hubiere presentado lá 

Conferencia general. 

G. Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo. 

H. Nombrar, a recomendación del Consejo Ejecutivo, al director 

general. 

1. Aprobar, también a recomendación del Consejo Ejecutivo y -

con la reserva de que el Consejo Económico y Social no hubiera 

manifestado su oposición a la admisión de nuevos miembros que-

no pertenezcan a las Naciones Unidas. 

El Consejo Ejecutivo, Es un órgano permanente, encargado de su 



pervisar la realización de los programas y la aplicación de 

la polttica general de la Organización, entre las sesiones- 

ale la conferencia general. 

Satt formado por:personas elegidas 

ral entre los delegados designados por 

mero, que primero fue de dieciocho, es 

los gobiernos. Su Id 

actualmente de cue - 

renta, con  el fin da. tener en cuenta el aumento considera - 

ble 

	 
del flamero de miealbros de la Organización. 

ItriAa elección de, los.miembros dél.ConsejcEjecutIvo IluCOn 

lerencia deber* tener , en cuenta varios criterios. 41,' 

ligUren !ntreellos personas Competentes en las artes,A., 

tras, humanidades, ciencias, educación y su'capacidadpare- 

el desempeño de.las Unciones administrativas y ejecutivas 

que Incumben al Consejo"..C.,"LadiversidadOM culturas y 

la necesidad deconseguir'una distribución geográfica egui 

tativa". El Consejo EjecutiVoae renovará por mitad, cada - 

dos años. El presidente de la Conferencia general tiene a -

asiento por derecho propio en el Consejo, con voz pero sin-

voto. 

Puede celebrar sesiones de dos tipos: a. Ordinarias, que 

son un mínimo de dos al año. b. Extraordinarias, a convoca-

toria de su presidente, por propia iniciativa o a petición-

de sus miembros del Consejo. 



' corlee Re4ePtelle  propIele9"1"tó' iR s090:"711*Ye de 

lo 

U'p 

 eda disponer 	Conferencia 
 

lesidente: 	
de

is Preparar•'

el 

 

" orden 
	l, dien,de' la' Conferencie geSeret 	Examinar 

de  el di isminal-sobte el' niel'ec°' 	

lieeupuelito 
 que ipresenta 

 
 _ 

director Sienf1.10:¡/!1:1'4"IVI1"1°41ny41 • 1 	"T s' Con!ec1.4 genfr4I!
,
. ,  

Asegurar la aplicación,del programa de trabajo de la,Con-

ferencia general̀, órgann ante el cual es. responsable`, 11,.  Re-

comendar la admisión de nuevos miembros que no pertenezcan 

las Naciones Unidas. e. Presentar a través de su Presidente, 

ante la Conferencia general; el informe sobre las activida - 

desde la Organización, de cuya preparación se encarga el di 

rector general. f. Dirigir consultas a "los representantes - 

de las organizaciones internacionales o a personalidades com 

petentes que se ocupen de asuntos de la incumbencia del Con-

sejo' g. Pedir opiniones consultivas a la Corte Internacio 

nal de Justicia, en los periodos entre sesiones de la COnfe-. 

rencia.:h., Convocar conferendias no. gubernamenteles. "toble 

la educación, las ciencias, las humanidades o la difusión 

del saber'. i. Ejercer, en nombre de la Conferencia general, 

las facultades que le hayan sido delegadas. 

  

La Secretaria. Es un órgano permanente, de carácter adminis-

trativo, y encargado de realizar bajo la supervisión del Con 

sejo el programa adoptado por la Conferencia general. Se com 

pone del director general y del personal de la Secretaría. 



• 

• 

rccomersdaal6n del Consejo Ejecutivo, para un periodo de seis-
aitos que puede ser renovado Participe con vox, pero sin voto, 

en las reuniones; 	f 	
14. 

Iliones* Puede hacer propuestas a la Conferencia y al Consejo- , 

"bre  lee diversas actividades de  la 43rgenieeei6no‹ debiendo "' 

presentar al Consejo un programa de trabajo, acompañado del.-.  

correspondiente proyecto de presupuesto. También le correspon 

de preparar los informe:y:sobre las actividades de la Organiza 
• 

cién para trasmitirlos al Consejo ya los miembros. 

• El personal de la Secretaria es nombrado por el director gene 

rel de acuerdo con las disposiciones del Estatuto del perso - 

nal deben tenerse en cuenta los dos criterios, generalmente - 

observados.de: a. Integridad, eficacia y competencia técnica, 

y b. Reparticift geográfica. 	• 

Tanto el director general como el personal, de la Secretaria - 

tienen el carácter de funcionarios internacionales, no debien 

do solicitar ni aceptar instrucciones de ningdn gobierno, in-

cluyendo (y especialmente) suyo propios garantizar ese carác-

ter de los funcionarios de la UNESCO, se les otorgan las inmu 

nidades y privilegios señalados.respecto a la Organización de 

Naciones Unidas en los artículos 104 y 105, que también se ex 

tienden a la UNESCO como organización. 



, 
Las  Cómisionelr1141c4?4,t1.:11''91)!1!, ::::

":d:11:::111,:: '41Z;;.r  
q 

'  	 ''. iin'ioies!ialis.''',!10''''.. • .:-.,:,, 2 .' . ','.. 2. ' 	__5„6.,' 
c1611'áii:C915111¡°"!„. 	

rslikils'ell!).1,'"E ', m ociar mejor, a tos  1 	ros' Pu1041/41.11, ,-':- 	, 	, 
	' as:e9liilél,71;:11él711le.. id

c4,Illelil'das 'Sil' p¡obleMel1!

ctal!Uta': '  

ti 
voeS la  la educación, ', ciencia ' y '71:  

Elercerén  les funciones de &gano de:enlece enbreIe Organiia 
• • 	. 	' 	• 	• 	• 

Oidn'ylós estados miembros, .asesorando e sus delegaciones'e 

ia Conferencia general y a sus 8rganos. Para mejorasegurar - 

la cooperacien.entre las comisiones nacionales.y.ls  Organiza-: 

oidni debe POdrdvAli - el.eebedo miembro lo solicita, enviar a-
un 

  
funcionario 4‘ la Secretaria para que colabore con la Comi 

atén nacional. 

Las Comisiones nacionalerson una 'institucién cuyo anteceden-

te se encuentra también en la época de la. Sociedad de Necio - 

nes, en qua llegaron a funcionar unas cuarenta y cinco, como-

órganos de la "Organización internacional de cooperación inte 

lectual de le Sociedad de Naciones" y con fines anAlagos a 

los actuales. 

Actividades. Aunque, según recuerda Guy de Lecharriere, el - 

primer director general, Julian Iluxloy, habla definido enfor 

ma limitativa las funciones de la UNESCO ("No es una universa 

dad mundial ni un centro mundial de investigaciónes, ni una a 

gencia de investigaciones, ni una agencia mundial de asisten- 



cía`.' lo una organisacien intesqubernai ntal cuyo objeto es 

contribuir a la;:pas y` a la seguridad entre las naciones 

por; medio de 	 Y edu9SMíani:.: 1M,Olein 4. -1"11tl!r1.):141. -  
•  

idad,e1 'que la Organización ha, realiládO'nuMelossl' 

liideies'gue:gUislyolverfan,demesiado,estrecha, ela definí- 
' 	' 	' 	• 	: 
ctolt¡ Te pesar de que las decisiones de la 'UNESCO no:tie-, 

nen 4iricter obligatorio sino de simples recomendscionss" 

para los  paises miembros, su  influencia *S'evidente  y  lol-

resultados, que unas veces pasan inadvertido& y otras son 

espectaculares, no pueden ponerse en duda. 

La enumeración de las actividades de la UNESCO seria deme-, 

*iodo Prolija, de ahl,que nos limitemos a señalar somera 

mente algunas de ellas: Proyectos Principales..En la Confe 

rencia general celebrada en Nueva Delhi en 1956, se deci - 

di6 emprender tres proyectos principales para ser realiza-

dos en una década: a. Gran proyecto para la ampliación de 

la educación primaria en América Latina. b. Gran proyecto-

para la investigación científica en tierras éridas.c. Gran 

proyecto de aprecio mutuo de los valores culturales de O -

riente y Occidente. 

Otras realizaciones. En materia de educación, la labor de 

le UNESCO se ha dirigido a proporcionar asistencia a los es 

tados, para aumentar el nómero de maestros y mejorar tu pre 

paración, así como para perfeccionar los métodos de enseñan 

za. En el cuadro de estas actividades corresponde colocar - 
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.1-1W0:1105WIncluIO a It:'1519Pc101:  de medidas di'ealécter deci. . 

didamentivpOliico, como en el proyecto de . Convención con - 

tri la discriminación en la educación, ye ratificada por nu 

meros°s estados,,y,e1 protocolo creando una Comisión de Con 
. 	- 

ciliación y Buenos Oficios para facilitar la aplicación de.-

dicha Convención. 

En materia de ciencias naturales, le UNESCO, ha promovido -

la cooperación científica internacional, con el fin de rea-

lizar estudios e investigaciones respecto a los recursos na 

turales y el progreso de la enseñanza científica. Entre las 

diversas realizaciones podemos señalar, el estudio de los - 

recursos naturales, estudios sismológicos y geológicos en -

la cuenca del Mediterréneo, los Andes, la creación de la Co 

misión Oceanográfica Intergubernamental, el Consejo Europeo 

para la Investigación Nuclear (CERN), etc. 

En el terreno cultural, la UNESCO ha promovido la fundación 

de una serie de institucioneas Consejo Internacional de Es-

tudios Filosóficos.y Humanísticos, Asociación Internacional 



de Ciencia Politica, Asociación internacional ole sociololte, 

Consejo internacional' de la ~ICS, anstitU¿nInternaClenal ,  

del Teatro. etc. Taabidn  he Patrocihed° al lallaahlaht° 1014,  

gigantesca campaña internacional para salvar loe moeueeet~».  

de Nuble, en gran Parte cubiertos por' las GIMO. causa de-

la construcción de la presa de Asivan. in fin, también su ac 

tuacien ha sido decisiva para que se llegara a dos acuerdos 

internacionales imporantes: la Convención universal de dere 

chos de autor, de 1953, y la Convención Internacional para -

le protección de la propiedad cultural en caso de conflicto-

armado. 

En lo que se refiere a los medios de comunicación de ~sab-

le UNESCO trata de eliminar las trabas a le libre circula - 

ción de la información entre los palies, y facilita asisten-

cia técnica para mejorar los sistemas de información. Patro-

cinó acuerdos internacionales como el relativo a la importa-

ción de materiales educativos, científicos y culturales, y-

el destinado a facilitar la circulación de material audiovi-

sual en los mismos campos. 





UNIVERSALISMO VERSUS REGIONALISMO' EN LA 

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS 
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2) 	LOs miembros . de las Naciones' Unidas que sean parte un di 

chas acuerdos o que constituyan dichos 'organismos rieran 

dos los'esfuerzos Posibles pare 'lograr el arreglo pacifico. 

de:las controVersies div.caricter local per medio 'de tales 
- 	« - 

acuerdos ' u organismos regionales antes de cometerlos ' al con 

cejo de seguridad. 

3),El Consejo de géguridad promoVerg el desarrollo del arreglo 

pacifico de las controversias de caricter local por medio-

de dichos acuerdos u organismos regionalesi. prOcediendo 

bien a iniciativa de los Estadoil interesados, bien a instan 

cía del Consejo de Seguridad. 

4) Este artículo no afecta en manera la aplicación de los arta 

culos 34 y 35." 

Es importante destacar que en el precitado artículo no so &I - 

una definición clara y precisa de lo que, es una organización -

regional; y no sólo eso, sino que ademas, y de acuerdo con una 

interpretación literal, el regionalismo quedaría reducido a - 

los s.itemas de mantenimiento de paz, lo que lo proyectaría a - 



éá011yeedo'-1,.1911),Or941/11scsollre- 

tonales d. coopsraciøn en otras materias 

La doctrina, en bsqusda de una deftnici6n de r.gionalLse, de- 
terminan 	olr 	 s pørtir de su carcter 

st no universal Es decir, que 	 eñics11! 

• .  

...„.,..la , Cantidad,de Sus miembros  sin 	loO4lillo4811  geo9r& 
• ,.• 	' 	

, 	• 	, 

Ato* circunscribiendo  la Ol¿Jasitacido'regional a:11.que agrupa- 

pafaes pertenecientes d'una.zone:concreta•Y Limitada 

Siendo 'asl:se podría hablar de regionalismo en dos acepciones 
: 	. 

•principales. : 	. 

O'Reglosaliano Latu Sensu, en el que estarían lee organizacio- 

nes 'carentes de vocación universal como son, la Comunidad 

.Eiritinica de Naciones, la Organización de Cooperación y Desa 

rrollo Económico, etc.  

b) Regionalismo etricto sensu, circunscrito a las organizado - 

nes que agrupan estados vecinos'o geográficamente próximos.' 

Hay otra clasificación que se puede hacer de acuerdo a los obje 

tiVos. 

a) Organismos orientados al mantenimiento de la paz y seguridad 

internacionales, y 

b) Las organizaciones de cooperación principalmente en el torre- 

no económico pero incluyendo otras formas de cooperación sin-

desconocer el hecho de que una organización puede perseguir-

simultaneamente ambos fines, como sucede con la organización 

de Estados Américanos. 



De una u Otra lormal eUnecho de quo no se,precisenAcie al-, 

cancelad' los pactos regionales •n la certa, provoco:que se 

abuse 4V:término o quelpor lo menos sea difuso. Por esto,  

es que seAliceAue estos PaCtok:»40PirenlAsmlor y 1150041911111,  

y que en ocasione■ son sólo el resultado de tensiones y ri-

validades, 111 les critica sobre livbase que tienden a obje-

tivos.limitados, como nacen así permanecen o desaparecen, 

no se:puede concebir una evolución dentro, de ellos. Astille 

mo se teme que el regionalismo crezca hasta convertirse en 

una forMMde;nacionallsmo que pueda producir' rivalidades y-

tensiones con otros grtipos también regionales y ejercer una 

influencia destructiva. 

Por tanto es opinión de loa expertos, que el regionalismo -

sólo puede servir si se coordina debidamente con la organi-

zación internacional general. 

La experiencia demuestra que el regionalismo y el universa -

líame, no son conceptos antagónicos, sino que por el oontra-

rio pueden complementarse no sólo en el aspecto militar, si-

no en una concepción sis amplia en los términos económicos, 

técnicos y sociales; de lo que se padece es de una fórmula.-

idónea que los armonice, una reintegración de todas las orga 

nizaciones regionales en la organización universal, en aco - 

plamiento.no controvertido hacia ésta. 

Al encontrar este punto de contacto, la organización mundial- 
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dejarla da ser sa sentir de los poderosos, habría un mayor 

ingrediente estabilizador. La coordinacidn mejorada del -

funcionalismo regional y universal traerla consigo la ~vi,  

liaacidn de recursos humanos y materiales capaces de redu-

cir la fisura mds amplia entre las naciones desarrolladas-

y las que no lo son. 

en:  lo referenteiv,l.ev5eguridad.colectiva.el-  sleteml de'la-

carta refleja la realidad de un mundo dividido en dos gran 

dea fuereis Political y  militares ano:intuidas. 

Desde San Francisco se habla reconocido la necesidad de sua 

visar el rígido sistema de seguridad colectiva de la Carta, 

es decir, si se aceptaba el veto, por lo menos habría que -

reconocer al estado el derecho de defenderse en caso de su-

frir un ataque armado. Pero de ninguna manera se penad nun-

ca el que al crearse organismos permanentes de defensa co 

lectiva se desvirtuara el espíritu establecido por la Carta. 

La legitima defensa fué concebida por el art. 51 de la Car-

ta como una verdadera excepción, al principio esencial para 

una convivencia ordenada - Olido tanto en el orden interno 

como en el externo - de que sólo la colectividad jurídica -

mente organizada puede hacer uso de la fuerza armada. La de 

fensa colectiva nunca fue concebida como un substituto del-

sistema de seguridad colectivo de las Naciones Unidas, ni -

se pensó que un derecho concebido a los estados para casos- 



¡Wewergenéiame convertirían mediante tratado! en una obli 

9,1901- 

Elt.~.1,11101Castañeda opina que' no tiene.gran interés exa. 

rnifiar. desde un punto de vista estrictamente jurídico si los-

acuerdos regionales de legítima defensa constituyen 

laeién a la corta. KePreseetau-  dice - una realidad política 

de primera importancia en nuestros ellas y nos recuerda a Kel 

sen respecto a lo que afirma de lai OTAN, en todo caso "no 

existe una autoridad competente para anularlos". 

Por lo anterior es, que se considera a los pactos regionales- 

militares violatorios de los principios y supuestos políti - • • 	. 
cos en que descansa toda la estructura y la seguridad colec-

tiva y desquiciirel equilibrio de la Carta, 

prohibir la guerra, y todavía més el uso dé 

amenaza del uso de la fuerza serla justificar nuevamente la- 

guerra con lo aseverado en. relacidn aHla,legItima defensa. 





LOS. PACTOS DE ASISTENCIA:: t1ILIT  • 

y LA SEGURIDAD COLECTIVA EN LA 

CAITA:DEiLAS NACIONES UNIDAS. 
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11,11711c9_oi.'..deIn surna. de 
:1a1:71tTts-clul;: s;;Oisttlltát ein- gada. 5   

estados. do:los 	 Eltos. Participan directamente  en 11-. formación 
de cada decisión'y'su colaboráción'en:  

da para aplicarlaó.en.cada.taso, ya que laHlütoridad interna-. 

.cional carece de, medios de acción propiot. 

En esto radica elmayor obstáculo para'la completa eficacia - 

de'un sistema internacional de seguridad ya que.  implicaría 

- abandono de la soberanía nacional - por lo menos en gradn.ini 

_portante - para supeditarse .a una autoridad supraestatal que- . 

contara con los poderes necesarios. Por lo difícil que resul-

ta en estos momentos el gobierno mundial, la seguridad colec-

tiva tiene que ser vista, según la carta de las Naciones en -

'términos más limitados y dificultosos. Sin embargo, no es im-

posible el establecimiento de un sistema de seguridad colecti 

va - de acuerdo a la clásica concepción Milsoneana - sí con - 

curren dos factores que se dan én el ámbito interno, 



una relativa homogeneidad entre los miembros del, grullo,  Y ee 

Hundo, la suficiente atomización de los factores reales de - 

poder que impida a cualquier miembro individual, frenar o dm-

rrotar la acolen concertada de los demás. 

Nuestra época no ofrece condiciones apropiadas para, el esta-

blecimiento de un sistema universal y, por lo tanto, eficaz, 

de seguridad colectiva, conforme al patron clásico. No se - 

cumplen ninguno de los dos supuestos, el mundo de la postgue 

rra está radicalmente dividido en.dos bloques de Estados ani 

mados por ideologías opuestas y que cuentan con un poder mi-

litar similar. 

En la medida que no surja un acuerdo entre estas potencias, o 

un bloque establezca definitivamente su predominio sobre el o 

tro, será imposible que una minoría de Estados se someta vo - 

luntariamente en asuntos vitales para su seguridad, a decisio 

nes mayoritarias que probablemente traduzcan concepciones, 

sentimientos e intereses escasamente afines con los suyos. 

Los ejemplos historicos, de la segunda guerra para aca, evi - 

dencian de manera clara el equilibrio de fuerzas entre las -

dos potencias. En el caso de Corea, la acción colectiva no se 

tradujo, en vista del poder real de la minoría, ni en la sumí 

alón del agresor ni en el arreglo pélitico del problema, sino, 

a lo más, en un armisticio temporal y precario. Reflejo de - 



14“uerses entrkilleAok grandes:votenciasPOF IO':anteriOr¡. 

ea d cir, mientras el sondo siga Alb/ididCoen:dOs coaliciones'; 

~100~ que 4uluotun':1.01'y¡otalidad . 01.'In9111r: mundial 

laseqUridadle'llaw:aundialew.dependerin:de.loseatierzes: - - 
_ 

que 'realicen los dos bloques paca.superar los intereses opueÇ 

tos y:llegar- ir acuerdos volunk,arion-ausenCia de esos a - 

OSerdolimblo queda la impotencia colectiva. Por eso, es que se 

Jla - c1Msarrollado,, una política de,41ianzas en'dondeAesdansa - 

la actual seguridad colectiva TIAR (tratado Interamericano de 

Asistehele Reciproca), la Organización del Atlántico del Mor 

te, el pacto de Varsovia, como ejemplos claros de la precaria 

seguridad mundial. La legítima defensa colectiva-, consagrada-. 

en el artículo 51 de la Carta como una cláusula de escape 

excepcional, se ha convertido en la base de la seguridad co - 

lectiva. 

Los países del tercer mundo cobijados en tratados militares - 

donde la hegemonía de las grandes potencias es indicutible y-

y con una carta de las Naciones que cuida sobre todas las co 

gas no romper el equilibrio de estas potencias, afín cuando - 

fuere necesario sacrificar los intereses, soberanía o digni—

dad de un país pequeño, es la realidad actuante. No se conci 

be en la actualidad recurso político o jurídico alguno que -

permita eludir el acuerdo entre los dos grandes bloques. En-

la paz, no existe substituto para la unanimidad entre los 

grandes. 



La estructura delcOnse o de ss014dadp'SS tiene que/a49"ir 

scansa en sl'aliólai»gue '9 !"9rdo'''91r9 las grande.'polen 
cims'eonstiI9Ye: 011'119sulado d9::Meguli10:14 co '"!*': as_ 

Naciones . Unidas.no.ptieden-lagalPient!  actuar contra una . gran 

-potsa41agres9Fa'Y'contra s'us aliados, 
re234Itte' 

 de 
las gol;  

dicionewhilftUiCas'el99,vivimos. Pe alguna f9rm99ndr191""'-: 
de todas maneras que aceptar el carActer ultrarrealista e 

Carta que finalmente es conservar la paz que no es mAs que 

levitar un enfrentamiento entre las grandes Potencias. 

No se'quieredecit con lo anterior que la Carta carezca de va 

loro haya sido completaMente ineficaz: Tenemoa,:el caso de me 

dio:Oriente donde ha detenido las hostilidades en..circunstan7 

cías difíciles: 

Creemos que la0NU, podría ayudar a la conservación de la paz, 

incrementando actividades 

nelmico, 

 

y cultural y'de esta manera influir indirecta -

mente, sin ser una acción coercitiva, en la voluntad de los 

países. 

Sin embargo es un hecho que mientras no cambie la estructura -

de poder de fuerzas políticas y militares, no podrá eludirse,-

como postulado de la seguridad colectiva, la necesidad de esti 

mutar el acuerdo entre las grandes, 

conexas, en el aspecto político, ‹,1 -.1 

social 



En la práctica, :,nuestro •urdo se ha visto obligado a', reir 

dar hasta '4pocas anteriores 'a la liga, cuando la 
r, 	

194-111111 

dad,conaistia 'en la posibilidad 'de defensa 
w_04  

ios y'los de los aliados, es decir,.;a-la`Ipoca • entre'a 
, 

prop

1tanz seguridadint!rar" 
gañización del` Tratado del 'Atlántico del Norte,y,el,sistess, 

de alianzas entre los miembros derOiOquea9viétioroo 

no /a expresión Profunda dela aeguridad'ooleottYkdenuealra 

éPooa.' 

Por lo tanto Ta manera de síntesis, él principio"de unanimi--

dad (. el-veto) entre las gtandes potencias, principio 4e desu 

niOn peroluncionál 'en la conservación de la paz,cOnstituyeT-

1.1.fsCultad primordial y prioritaria delconselo de seguridad 

que se consagra en el art. 39 de-la Carta donde se le refiere 

como al único órgano autorizado para actuar en caso de amena-

zas (graves)a la paz. 

El art. 11 párrafo 22 que otorga a la Asamblea un amplio Cam-

po de discusión sobre "toda cuestión relativa al mantenimien 

to de la paz y seguridad internacionales", la obliga sin em-

bargo, a referir el consejo toda cuestión que requiera a - -

colón. 

En la practica los vetos han sido resultado de la posición 

intransigente en que se ha colocado los dos bandos en la que 

rra fria en el despo de obtener victorias de propaganda que- 



en si fondO'renultarl ilugollale Y que en verdad no contribuyen 

a aliviar le tensi8n Internacional, y, sobre todo, a la esca- 

sa voluntad delitilissr. seriamente el Consejo de Seguridad, - 

es decir, para encontrar fórmulas rectprocamente aceptables. 
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ANALISIS DE ALGUNOS PACTOS : MILITARES REGIONALES. 

4.1 	 ORGANIZACION DEL TRATADO DEL ATLANTICO DEL NORTE.I. 

4.2 	ORGANIZACION DEL. TRATADO DEL SUDESTE AISIATTCO..,' .• 

4. 	.ORGANIZACION DEL TRATADO CENTRAL.: 

1.4 	ORGANIZACION DEL PACTO DE VARSOVIA. 
• 
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Los E.E.U.U.# hablan manifestado su disposición de Prestar 

asistencia a los países europeos, cuando el presidente Tru-

man anunció la' doctrina que lleva su nombre y cuando se did 

a conocer el Plan Marshall destinado a favorecer la recons-

trucción económica de Europa. 

Las necesidades de carácter. económico, político y 'militar,-

así como los problemas de la guerra,lría¡ causaron la apari 

Ción de .otros sistemas regionales:de gran importancia que 

constituyen un aspecto típico de la vida internacional con-

temporánea. El monismo legal concebido por los internaciono 

listas de San Francisco se há visto precisado a ceder ante-

el
. 

 pruralismo geográfico, nacionalista y cultural que hacen 

inevitable las ambiciones, necesidades y suspicacias de nu-

merosos países, así una serie de grupos regionales para la-

defensa militar, política y económica de sus componentes. -

Dudas sobre la efectividad de un orden mundial han hecho - 

que grandes y pequeños estados se organicen para la prote - 

cción mutua. 

Así surgió la Organización del Tratado del Atlántico del - 



Norte ( OTAN ) en 1949, , como resultado del tratado suscritm'per 

Sélgica, Canadá, Dinamarca, los I.U., Francia, Holanda Islandia; 

Italia,  Luxemburgo,  Noruega, Portugal y el Reino Unido. In 1952 

ae le unieron Grecia y Turguia, y en 1955 la Repdblica Federal-

Alemana. La OTAN, con sede en Parle, en más que nada una alian-

za defensiva de los mencionados paises. 

'testo antes de que Francia limitara sus relaciones con la OTAN-

y se cambiase posteriormente la sede a Bruselas.) 

Esta organización viene a ser un crecimiento del pacto de Bru-

selas. 

Reconoce como antecedente el tratado de RIo de Janeiro de 1947, 

pues, es, como éste, un tratado de asistencia reciproca en el -

caso de agresión. 

La OTAN, fué creada por el pacto del Atlántico Norte, firmado 

el 4 de abril de 1949 en Washi4ilton por los gobiernos de E. U., 

Francia y el Reino Unido, así como los de Bélgica, Canadá, Pina 

marca, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega y PortU - 

gal el 8 de febrero de 1952, se adhirieron Grecia y Turquía, el 

8 de mayo de 1955, fuó aceptada la R.F.A. (ReplbliCa Federal A-

lemana); sedes en Londres (1949-1952) órgano superior es el Con 

sejo AtlAntico, integrado ppr los ministros de defensa, y finan 

zas ( o sus suplentes) de los paises miembros; de aquí el nombre 



alternativo entra 2 	filioheiv.consioc49»Yte'41?- 5P!!11 0:. 

na el Consejo de  Representantes , Permatiepteeieltm9E,0y9 :.  

11). !' pa0'.!41Tb"!1-111111t41 111!!1.1/1 9./111111.  
por los viceministros. Coso 8rgano permanente 4,111/9"1,ri!"11 
tarnicion01,'OMganiZet 4assaSiOnei;del Consejo y coordinación 

deloivtrabajos.''. 

Al:ACaniVersatio de 11-derrOta:del- Reicl, - aceptaron 10' iilcorpo 

ración  a-la OTAN. de la »  reMilltarizada República. Federal Alema 

na, lo-.gua constituyó una violación de 4a parte del aceerdO de 

Postdam, que -obligaba -a las potencias laliadas'elurante - ImaegUn 
' 	 - 

da Guerra Mundial a preservar la dasailitarixación de Alemania. 

- En breva las fuerzas ' armadas deja República Federal Alemana,-

pasaron a constituir el núcleo principal de la OTAN en Europa 

Occidental, junto con las fuerzas expedicionarias norteamerica 

nas. 

Las fuerzas militares de la OTAN quedarían de la siguiente ma- 

mera: 

E.U. 30%, República Federal Alemana 20%; Francia, 12%; Reino U 

nido 10%; Italia, 6%; Canadá, 5%; y el resto de los integran - 

tea el 17%; durante el periodo 1949-1964 los Estados Unidos a-

portaron 700'000,000 de dólares. En 1965 dichos aportes ascen- 



lilllóaeg.40,4451.eres reepeCtiemerlte:- s 

doctrina SlIrat4giCa.nortéameridi 

na, 	como cOncOOklancik-. de ello, la auboYdinaOiOié::::10!1.010,. 

vitales 	de ;10á petses'eUroPeos misrabrósfa los ínter 

reses;de Estados Unidos, suscitó la protesta, abierta de.Fran 

ia: (2 dénoviembre:de :1959) v'el General,  de»Gaullé 	axPrOs 

"Es absolutamente, indispensable, que Francia,se defienda (so 

la) por si sola y con sus propios medios. Si una nación como-

Francia debe ir a la guerra esta debe ser su ,guerra" 

lA partir del. 1°de julio de 1966)` Frandia sólo participa en 

las instituciones civiles y políticas de la OTAN. 

Como consecuencia dé estos hechos , el Conaejo decidi&- trahsfe-

vilasede de 1.¿I Organización desde París a Bruselas. El 

de diciembre de.1966 fué creado el comité de DefenSa Nuclear, 

del que Francia quedó excluida, en tanto que la R.F.A. adqui-

ría el derecho de participar en el diseño de la politica nu - 

A fines do 1975 y principies de 1976 se planteó La posibili -

dad de un compromiso histórico en la Europa Occidental basado 

en la visión de la participación, en los siguientes años, do-

los partidos comunistas en los gobiernos de coalición de ,Ita- 



ata"tesa causó un. reacción fogata.  

ya por; parló` de los Estádoslhadoiri 'el Comandante ,,--, 

aliada; en' EuropaÇ,.;A,144 
el cómpronl3'so `histórico`' acabaría, 	. 

	

con 	fUndamentb14antiPO • , 	• 

El secretario de Estado de los Estados Unidos, H. Eissinger, - 

manifestó que los intereses de los partidos comunistas son in 

compatibles con los intereses de los democráticos países miem 

bros de la OTAN. 

La OTAN)ausca sulústificación. en los actos'. de expansionismo7 

del gobierno soviático,' algunosAT los cUáles aparecen en una 

publicación de esta organización. 

La presión sobre Irán por mantener tropas 'soviéticas eh e 

norte de ese país. 

Las reivindicaciones territoriales contra Turquía y la exigen' 

cia de concesión de bases en los Estrechos. 

El mantenimiento de la guerrilla en Grecia y el apoyo aporta-

do a los comunistas que fomentan la guerra civil. 



La constante obstrucción de la firma de los tratados de paz - 

con las naciones ex enemigas. 

El continuo 	mantenimiento dd importantes fuerzas soviOti 

cas en toda la Europa Oriental y la creación de fuerzawsaté 

litet. 

El réchaz&del'114n- Marshall:Y1011:asferioa:Poallrlólea pa7 , 	• 	- 

'ra realizar la reconstrucción ecenóMicaoec4lenta 

La Organización del Ceminforn. 

Las violaciones de los acuerdos de Postdam. 

El abuso constante del derecho de .veto en las Naciones Unidas. 

El tratado cubre las posibilidades siguientes de un ataque ar- 

mulo: 

a) Contra el territorio de una de las partes, en Europa o en - 

América del Norte; 



.. 	, 
Contra lasa íuersas de.ocupacidn dá cualquiera 	lagarte 

en 

Contra las islas colocadas'Çbajo .lp júridicci,ón de' . una de 

las llír 

Tr5111c014e 

juliolas partes, en'la'misma regi4n. Hasta .el 3 de 	de 1.962;.'  

fecha:de , la ,independellOiá. 	Argelia ,"el Tratado del Atlánti ,. 

CO' Nore Cubría.: también', la defensa de ese -Pata Pata dependiente''. 

de Francia,' 

La OTAN es primeramente una Organización 'de ' legitima defensa, - 

constituida en base al articulo 51 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

sir propósito es preservar para sus miembros el' modo de vida que 

les  etv propio, y, que en el preámbulo del tratado se a f irma,"ba-

aedo en los principios de democracia, libertad individual.. y .47. 

imperio - del derecho'!. 

cón esto no, aparece sólo como 'un tratado defensivo en el plano-

internacional, sino-que se tiene con una ideología política 

bien definida, y se dejan ver como enemigós potencialus aque 

nos países cuya vida se apoya en principios diferentes, 

LA OUIGACION DE ASISTENCIA. 



Celebración de consultas`` cuando alguna  de  les Parees Conga-

dere que existe Une 'Maneta contra "la integridad, territo-

rial, la independencia politice o le seguridad de cualquie-

ra de las partes". 

D) Asistencia en caso de ataque armado.. 

La obligación de Asistencia no debe ser sobrevalorada, a la 

falta de un órgano que pueda decidir la realidad del ataque 

armado que es el casusfoederis. 

Como acuerdo defensivo el pacto de la OTAN tiene un valor plu-

ral declaratorio de,enunciación, de intenciones, sin estableci 

miento de una obligación jurídica de asistencia. 

ORGANOS.- El único en el tratado es el Consejo, al cual se atri 

huyen facultades para establecer los órganos subsidiarios más -

convenientes. 

Las necesidades de un funcionamiento han producido: el Consejo: 

compuesto por los Representantes de los Paises Miembros y puede 

reunirse a nivel Ministeral, Dos veces al año, toma sus decisio 

nes por unanimidad. 

LOS ORGANOS MILITARES.- Comités de Consejo: algunos están forma 

dos por Representantes de diferentes delegaciones. Citamos: A - 



Lrportante;es 	de Pleeeeción de la Defensa',  formado 

or los representantes Perme°e¡Itel  bajo  le'Preelde°00 

Seereltario "Géneral.. 

LA SECRETARIA GENERAL.- ' Organo Administrativo dé la OTAN, se 

encuentra encabezado por el Secretario General. 

Divisién Administrativa: Asuntoe Pollticosi- Flaneación y Po-

lític.1 de la,Defensau-apoye defensivo y asuntos científicos.. 

Los 6rganos.aubsidiariOs eiviles, Europa Central (tENS), Or 

ganización de la: OTAN, del sistema de defensa aérea, tierra-

ambiente,' (bIAME), Organizacién de la 'OTAN de ProdUcciért. Or 

ganización de la OTAN de mantenimiento y abastecimiento 

( NAMS0). 

a) COMITE MILITAR. Formado por los Jefes del Estado Mayor, - 

sus funciones son de formular recomendationes al Consejo-

y al. Comité de Planeacién de la Defensa y de orientar en-

Anuntos Militares a los Comandantes aliados y a las Auto-

ridades Militares Subordinadas. 



El grePol/ labeaolllb Re9ioall de £.24.13 - -Canada. 
Su funcide,es la do estudiar los Problemas de la detall 

se de N. lenéries y elaborar Planes 41‘ respecto, forenti.- 
, 

landó recomendaciones al Comité Militar. 

e) LOS ORGANISMOS SUBSIDIARIOS MILITARES.- Agencia de Segu .  

ridad de comunicaciones aliadas en EuroPa (ACSA), Ofici 

na Europea de lineas de gran›distancia (ALLA), Grupo A-

sesor para la innovación y desarrollo aero-espacial IGA), 

Oficina de frecuenciaw, de radio de los aliados (ARFA, O-

ficina de estandalización militar (MAS),; Colegio de De - 

fensa,de la OTAN (NDC), Centro de innovaciones sobre la-

guerra submarina (SACLANT) y el Centro Técnicode (SHAPE). 
. 	. 



GRUPO DE Putur.Acrom 
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Para ciertas cuestiones 
operacionales. 



PROBLEMAS DE LA OTAN.' 

Los problemas más serios para la OTAN nacieron de cuestiones 

internas; por ejemplo, las divergencias del gobierno del Ge- 

neral de Gaulle con los de los Estados Unidos e Inglaterra. 

Creída en'Ios primeros años dela‹Pgerrit'krta,';Ie'019INJ ,hoi 

teniáo:uniVide-e4Ye:inten'ided,eeté:en relación directa 	 n 

la crisis. queha atravesado el mundo,,,adquiriendo más viger. 

cuando tales crisis'Pareeeriam9nazar..lePez# 

en la región Atlántica 	Mediterránea y'rOerdiendo'conex n 

en los periodos -en los que los .sistemas rivales muestran se-, 

flalés de rezignarse a coexistir pacíficamente. 

La OTAN ha ContribuidO, de. modo esencial, aa consolidación' 
• ,, 	.• 	, 	

l  

de'status que en,Europau  y: en este sentido_pi hainterVenidd,':: 

abiertamente en conflictos-iinternos dentro del bloque sovié-' 

'tico ni ha permitido, á continuación dela:política expansio 

nista de la URSS, que Oe'›habia manifestado con más fuersa:_en 

los años que siguieron a la derrota del Faje,' 

Otro momento de peligro, lo atravesó la Organización con Mor. 

ttvo del conflicto Chipriota, en sus diversas fases, que es-

tuvo a punto de provocar un enfrentamiento armado entre Tur- 



Grecia, y:lleyó a la salid* da Grecia, en 	 de los 

organismos militarse. En los,prxmeros años 'de la décads'de 

ull' y '' 	hacia.  se el Mc,dí 

naval áoyé 

atención 
1111  » 	

' 	

iresot19141,1..!1. 

19702,.1aa 
	

aumento 	, a  terri1111:1 	

, 

y, al' conflicto.árabe-israelí; pera, sobre todo, á la crl.tic 

situación 

 

energ- 

 

desarrollo eco- 

nómico 

	

	

al orLan imi:Palse  
occidentales 

y  que c
onvierte 

 

medio en la:zona más neurálgica para la seguridad'Oe los 

:miembros de la Alianza Atlántica. 

La ''necesidad de'Sdecuar la OTAN a loatiuevoá - tiempos habla 

sido puesta de manifiesto por los dirigentes,occidentales 

pero en junio de 1973, - Kissinger pro 

puso la celebración de conversaciones para hacer dichas re - 

formas, sin provocar gran entusiasmo por parte de sus alía -

don europeos que ven con desconfianza cualquier intento nor-

teamericano de alterar el sistema de la Alianza. Para tratar 

de revitalizar la Organización, el 26 de junio de 1974, los- 

jefes del Estado de la O.T.A.N. reunidos en bruselas, firma 

ron la declaración sobre relaciones atlánticas. 

ALGUNOS ARTICULOS DE LA OTAN. 

ORGANIZACION MILITAR DE LA OTAN. 

Hay tres grandes zonas; Centro,,Norte y sur, considerando in 

dependientes los espacios estratégicos del Atlántico y del - 



Los Iiteser:IniernbrOi.d1! j14 ' 110Tlf!, 4ePeildiir del  .990e39  del 

tlrfñtico 140"e; :411'.9ug1415140rah:e1ComitUde Jefes 'de Esto-

do Mayor ,.;el mál.importanti es.el'Mandoen'EvroPa'.MCIViu-

cUartól:generai, es SHAPE,:eatt en Bélgica. Ejercido por un 

general. 	Jefe.de VII Ciér9J-9 (19 ".A• en -

AleManiatcleél dependen los tres mandos territoriales euro 

peos y una fuerza móvil a la AMC. ligera, con efectivos del 

orden de ocho batallones y un escuadrón blindado, aerotrans 

portables, destinada a reforzar eventualmente los flancos -, 

N. y S. El mando N (AFNORTH), su cuartel' general está en Kol 

sasAiorilega..defiende las salidas.del Báltico, Dinamarca', No:-

ruega y - Norte .de Alemania, bajo mando Británico( en general) 

agrupa efeCtiviSS del orden de diez divisiones en tierra y 

350 buques de guerra. Desde - 1970 esta - zonise amenazo por - 

el desarrollode la potencia militar y naval soviética a - 

partir del Munsmark,. El AFCENT, mando del sector centro-euro 

peo, es el más importante de toda la OTAN, bajo el mando del 

general alemán con su cabecera en Brunssun,Holanda, agrupa - 

27 divisiones y 1,700 aviones de combate. Su capacidad de 

reacción frente a las 65 divisiones del pacto de Varsovia, 

se han basado los estudios y conjeturas que han sido emití. - 

don respecto a una confrontación armada -este-oeste. 

El flanco sur de la alianza está cubierto por el AFSOUTH, con 



Oz.aS"»410014111  likaPdadOPot-,- OW2allamirapteestadpunidense¡,:»,¡,..:,,,,,. 

.d 

de tierra mar y aire de 	 la Grecia, iMM9rít'lln11141!11••"

.  ,t visio • , Italia, Gran 	 cuatro  
„„ 	 •,,, 

nes"tUrcat', doce griegas y siete italianas, 	 do 

•,1011:matadom Unidos Tefectivos,Ptilasioosl'o0O'lase:en Cha- 

pre, Gibraltar y Malta. En total  los efectos os  Europa su - 
. 	• 	• 	• 	- 	• 	• 	- 

man 2'100.0°9"05/bres  en 61 divisiones. Se estiman en 7,900 .  

ojivas nucleares almacenadas' bajo tutela y responsabilidad- 

de Estados  Unidos, utilizables por las fuerzas aéreas  

(1,750 aviones de bombardeo y ataque), por misiles de alcan 

ce reducido  (SRBM)  Pershing,  Sergeanty Honést Gohn o por o- 

buses 

 
• .  

de artil.lerla de 203 y 155 mm.  

La amplia gama de cabezas atómicas 'permite una respuesta 

flexible a cualquier tipo de agresión, proporcionando los - 

Tedios de acuerdo con la amplitud o intensidad del ataque. 

Las fuerzas navales del Atlántico del Canal;' dependen de 

dos mandos diferentes el 1°en Norfolk, Virginia U.S.A. nom 

brado el mando británico defiende el Canal de la Mancha y-

parte sur del Mar del Norte, es el más importante que guar 

da las rutas del Atlántico, cordón umbical para las fuer - 

zas aliadas en Europa. Participan en esta misión uniones - 

navales de Canadá, Dinamarca, Holanda, Gran Bretaña y Por-

tugal, sobre todo la II Flota de los Estados Unidos que - 

dispone de 6 portaviones de ataque con cerca de 500 avío - 

nes de combate a bordo y un total de 300 navíos diversos. 



6n, si CL11? quid.,incluido al territorio de Portugal, 

La principal,amenasa sobre el IACLAN? procede del flanco 

lloro pue 	 ',Varaóvia Oh  

9 	
supe ralAidli0'1 	U15 '1-090. 

`la superioridad aliada deAa OTAN eso.no obstante, muy no». 

toriel,  525400 hombres contra 385,000 	PactoHdeVarso- •• • 	— 

vizG• En un conjunto puede afirMarse que la OTAN es:un ine-' 

• 

 

trumento apto para canalizar la agresión procedente del es: 

te y dar tiempo a la•movilización de recursos de los 

ses miembros,. sobretodo Estadon.UnidoeUgue Permitan pasar 

a la . contraofenniva. Su principal debilidad se estima 

reside en la longitud de sumllneas•de cOmunicación:y por-

tento, en su vulnerabilidad y dificultades deaervicio.A-

la inversa, la proximidad del conflictivo centro europeci-

si bien presta condiciones inmejorables constituyen una de 

bilided en caso de bombardeos atómicos, por aviación táctt 

ca de misiles de corto a largo alcance, 

Las amplias fuentes de aprovisionamiento de material de la 

OTAN (prácticamente todos los paises miembros, son fabri -

cantes de armamento), si bien, contribuyen a que ésta sea 

más perfeccionada; presentan problemas importantes de nor-

mailzación. No existen suficientes elementos para poder de 

terminar cual de las organizaciones OTAN o PACTO DE VARSO-

VIA es más eficiente. 



Lee dtvistonso de tipo Soviético, tienen la citad de *lec- 

tivee qUe la de loe estadounidenses. 

Sus.tActicas son diferentes, en consecuencia, es difícil -

establecer balance Comparativo riguroso.Sin'embargoen de 

claraciones recientes del consejero de laOTANu considerd-:': 

superiores las fuerzas del pacto de Varsovia que 	imposi 

bilidad de una defensa eficiente. 

LA ORGANIZACION DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIATICO (OTASE) 

La OTASE, nació como resultado de la conferencia de Manila, 

que se.11evó a cabo del 6 al 8 de septiembre de 1954. 

El objetivo primordial de los Estados Unidos al promover di-

cha organización fué fundamentalmente el de frenar la influen 

cia comunista en Indochina y el sudeste AsiéticO, ya que edito 

representarla 'una grave amenaza para la totalidad de 10 coma 

dad libre", a decir del secretario John Foster Dulles. 

La carta del pacífico de donde se deriva el nacimiento de OTa 

SE, tiene dos funciones fundamentales: el mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacional en la zona, y la promoción -

del desarrollo económico. En su artículo IV, Párrafo 2, se a-

leja del espíritu de la carta de las Naciones Unidas en su ar 

tículo 51, ya que no sólo contempla la agresión armada, sino-

que considere a "cualquier hecho o situación que pueda poner- 



La kciproca, taabi6n violatorto de). articulo 5). de 3.. Ca 

, 2;,•111'.4r9i., de ,  aiilicacidn)dél:  Tratado cubre todo 	sureste A  

siltico y -.forman . parte dé 11/: -Australia, Francia, Nueva 2é- 
, 	• 	, 	 . 	 • 	• 	,, 

landie,'Pakiatté,: -Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los 	- 	. • .. 
• .. 
Estados Unidoe..PakietAn se retiró en 1972. 

La máxima prueba para validarla existencia de la organiza-

101 guerra de Viet-Naa, donde los Estados Unidos se.  

enfrentaron practicamentemoloei ya que sólo contaron con - 

el apoyo de Corea del Surgue no es miembro y-la ayuda in-

cidental de Australia y de Nueva Zelandia. 

Dado lo interior la actividad militar se ha orientado en la-

realizaciln de seminarios y la asistencia directa o indirec-

ta en contra de la subversión. Por contra, la Organización - 

ha puesto en funcionamiento varios proyectos interesantes, - 

en el terreno civil. a. El Instituto Asigtico de Tecnologia,' 

localizado en Bangkok, fug creado en noviembre de 1967, y - 

sustituyó a la Escuela de Estudios Graduados de Ingeniería,-

de la OTASE, que funcionaba desde 1959. El propósito de su - 

creaci6n es contribuir a llenar las necesidades de técnicos-

en ingeniería que se siente en aquella región. h. Centros de 
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Proyectos  

'FiliptilliVaincliab141curlos'de entrenamiento 

beltor14;deinVegl9aillSnillédice 'de la OTASE, estableCido. en.  
• . 

Sangkoll'en '1960., para estudiar laaenfermedadea más comunes 

en él sureste asiático, en partioular'la malaria y la fiebre-

hemorrágica. e. El Laboratorio Paquistán-OTASE de investiga- 
• 

ción del Cólera, que funciona en Dacca desde 1960, el mayor - 

del mundo en investigaciones sobre esta enfermedad, con más -

de 100  Personas empleadas en él. Otros proyectos incluyen in-

vestigación agrícola, estudios sobre los montañeses de Tailan 

dia. para incorporarlos a la vida del país, y el programa cul 

rural y económico. 

LA ORGANIZACION DEL TRATADO CENTRAL ( CENTO) 

Esta Organización es un ejemplo típico de la guerra fría, cons 

tituye una derivaci6n del pacto de Bagdad, firmado el 24 deife 

brero de 1955 per Turquía e Irak a los que se unieron, Inglate 

rra, Paquistán e Irán. La salida de Irak, en 1959 fué compensa 

da por la progresiva colaboración de los Estados Unidos en el- • 

sistema. 

Los fines, como los de otros pactos militares, es la defensa rt, ' 

cfproca y colectiva, así como la colaboración en programas clen 
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i 	',en   encuentre •on,crifill,; "I   	( 

	

' hi 	Risa 9411v•wvI:In,11' 	,   

ea:aàtli" .'"itil_iiiiCianquO.hii trastocado: la 	Per  el' entren 
illanal' el   	gobernantes :con los lie!ndoo Unidos, 91  

labilellénloPclier .117sool:ure:nt114jelero con !cal! por 7',)1.yon, fronterizási 

110 4.11  hecho encelan la vigeele del' Pacte*.  

DEL - PACTO Di VARSOVIA. 

Mace 411  13 de mayo  de 1335., la Uni6n Scoviética, Polonia, Che 

culoslovaguish .  la  Repdblice Democrática Alemana, Hungría, Ruma: 

sis, :allarla y Albania firmaron el día 14 del mismo mes e1..: 

Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, comOnmen 

te llamado Pacto de Varsovia. 

sn'xe.reunldn'de mece ii:principioe de diciembre de 1951; los 

países firmantes se reunieron a discutir la 'salvaguardia de-

la paz y la seguridad colectiVa en Europa"; los paises occi -

-dentales declinaron la invitación.: 

La necesidad de evitar el renacimiento del militarismo alemán 

y el establecimiento de un sistema de seguridad europeo que - 

'se enfrentaré con eficacia a la OTAN fueron los objetivos 

primordiales. Se le ha llamado el pacto Anti-Otan, con sufí_ - 

ciente razón, ya que a declaración de los firmantes del pacto 

'Tomado de Seara Vazquez Modesto; Tratado General de la Orga-

-i-,r•ión TnIllrnacional. pág. 630 



Al 'reducir el castas foederis a un ataque armado externo, se- '  

han bicho  muy  dificil i los  Juristas soviéticos defender, 

con base en el tratado de Varsovia, la intervención de las 

tropas soviéticas en los casos de Hungrii (1956) y:,Checoslo 

vaquia (1961), aunque se hubiera alegado, en ambas situacio 

nes, una peticidn por parte de esos dos gobiernos. Dejando - 

aparte 11 hecho' de que ninguno de los gobiernos, ni el de 

Imre,  Msgy ni el de Dubeek,..,.invocaron el tratado para pedir .a

sistenciaor es,evidente 'que no habla un ataque externo, sino-' 

que smbrataba todo lo mis detna eubveráidn interna, no pre 

vista en el Tratado de Varsovia, cuyo articulo 1 proclama la 

no intervencidn en loa asuntos internos de los estados. ' 

Debemos precisar que en el Tratado de Varsovia no se han in-

cluldo disposiciones sobre el estacionamiento de tropas alia-

das en el territorio de los miembros y que la ,Unión Soviéti-

. ca ha concluido acuerdos bilaterales al respecto, todos poste 

riores a la crisis hdngara de 1956. Les partes contratantes - 

se han comprometido a no concluir acuerdos incompatibles con- 

el de Varsovia, ni entrar en alianzas contrarias. 

El tratado, valido para un periódo de veinte años, prorroga - 

ble otros diez en ausencia de denuncia, tiene una ciéusula re 



14t4.1r'1'1"111*114,411tei.  

u4'44flt14r4'1441'4álóu.satirák4d0Areneill-, ómr 

ad Coi1eciiva. 

Firmado en`Rio oe:Janelro en• 1947, es el wilsimportanta 

tado de asistencia militar en le'región1  el rail, luego de 7' 

afirmar leeobordinación y de evo dispositienes a la Carta 

de las Naciones Unidas y de enunciar el compromiso de solu 

cionar pacíficamente lae controversias, insiste en le  

dad de la acción, solidaria frente a las eventualidades previa': 

tas en el:capftUlo VI de la Carta de la OCA, que define la 

ReUnión de ConsUlta de Ministros de Relaciones Exteriores, co 

mo el órgano encargado de decidir, sin'perjuicio de la obli-

gacidn de comunicar inmediatamente al.Consejo de Seguridad de 

todas las "medidas emprendida' o proyectadas para hacer frente 

a la situación, 

Independientemente de que el presente tratado, ha sido invoca-

do para solucionar algunos conflictos como el de Costa Rica '-

con Nicaragua en 1948 o posteriormente, come en 1950, en con - 

flicto'Haitl-Repnblica Dominicana; en 1954 en al asunto de Gua 

temala; en 1955 por Costa Rica contra Nicaragua; se ha sentido 

siempre que constituye un instrumento del Imperialismo para 

controlar militarmente su "zona natural' de influencia 



(SS) 

Los . iinplai ;di 	Itca porn,in Icen& •mi ,  assl y 	'entina 

en el reciente' Problema de.  las .11ályines; bastan pera 

orar abiertamente asta manipUlaCión de 11. 

tl gran problema del sistema interamericano es 1m Presencia 

de loe :atados Unidos, país cuya desproporcionada fuerza es 

un elemento dm desiquilibrio Interno sin solución. La Orga-

nización de Estados Americanos debería reducirse a ser un - 

vehículo de contacto, sin pretensiones en el terreno politi 

co que de la seguridad como los es el tratado de ato. 

La Oficina:de-colonial como ha sido llamada, de manera acer:, 

tada, 1nOIA, no tiene futuro a nuéstrO. parecer, una salida 

viable es Crear. OrganitaciOnes de cooperación Latina-Ameri-

canas, que contengan disposiciones defensivascóntra el po-

derío ~anatomista de los tetados Unidos. 
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AMACTXRISTICAS HISTORICIDSOCIÓPOLITICAl: DE AFGAWISTAN. 

,calif4101?:pr.,,a ONU como uno de lo, cinco- 

pata. mts pobres del planeta: Por su enie0 1'"icación geo ;- 

so.territorio 	 la URSS'- 

(Turke.nia,'Uzbekia, Tadzkibial, al',oriente con China .y Pa 

quistén y al :occidente con'Irán. :puente con una población 

que, segen estimaciones, varia entre'15 y 22 millones de ha 

bitantes, conformados por mas de 20 grupoi étiliCÓS que ha 

blan más de 32 lenguas. De estos grbpós el más numeroso e im 

iaortante es el de'los pashtunes (sinónimo de afgano). Se cal. 

cula que de 2 a 3.5 millones de habitantes son nómadas. 

Puede considerarse que, como Estado, Afganistán existe deedef. 

el aho<da 1747, cuando Ahmad Shah, quien pertenecía al clan 1.. 

Sadolat, de la tribu abdalt pasht(ln, fuE elegido primer:reY-

de los afganos en una asamblea de les jefes de la tribu. A su 

muerte, en 1772, Ahmad habta logrado construir :un imperio que, 

abarcaba territorios que hoy pertenecen a Paquistán y a la In 

dia. Sin embargo este imperio se desarticulo. tan rápidamente 

como habla surgido, ya que los intereses tribales eran más 

fuertes que los del Estado central en un rasgo que se mantie-

ne hasta nuestros días. 

En 1838, bajo el reinado de Dost Moahmed, Afganistán sufrió - 
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a los,inglOoes ingleses; 	sitio' er. ¿ra : 	• 	• 	, 	' 	, 	' 	 ' 	'' 
tdgic(?o como el Pasode KOlber. 

quintil. Con siete pais se della 

fronteras en 1193, mediante el 

en la actual frontera con Pa- , 
itaron arbitrariamente las 

acuerdo Mortimer Durand, que o 

casionó la división del grupo pashtón, ya 

de ellos quedaron en el actual territorio de Paquisttn. 

le 1919, bajo la dirección' del f rey. Amanulleh, Afganiattn con- 

quista eliAndependencia como consecuenéia . delt.tercere que 
• 

rra afgano-inglesa y en el marco de la crisia•provocade POr 

le primera guerra mundial, Y el surgimientode la primera rollo. 

Hlución socialista 'del mundo. El rey Amanullah es derrocado en 

1928, cuando intentaba realizar algunas tímidas reformas, co-

mo el plantear la necesidad de una asamblea nacional, la crea 

ción del servicio militar obligatorio,' la prohibición del ca-

samiento de las menores y la obligatoriedad de la enseñanza. - 

'Estas reformas encuentran la fuerte oposiciÓn de los grandes - 

terratenientes, de los jefes de las tribus y de sectores isla-

micos. 



11 Afganistón independiente comense a desarrollar lato* con 

,la-piss, El primer jefe:del Estado'sov10tico, 

Erecid:ColabOtacióm:Y seguridad:WvecinO ;Oteó°, afgano.:11 

firmó una' serie dol'imm51011:19ri 1921, 4926, y 1931, año en - 

que me establece un tratado de neutralidad y de no agresión; 

:las relaciones comerciales se incrementaron. En los años cin 

cuenta la URSS ayudó . 41 financiar,  ml primer plan quincsnal, 

diversos proyectos de desarrollo y la, modernización del éjér 

El rey Nadir Shah promulga en 1931 la primera constitución 

que institucionaliza la estructura tradicional -integrada por 

los jefes de las tribus-, prohibe la formación de partidos po 

liticos y fundamenta la monarquía constitucional. En 1964, en 

un intento por modernizar la vida politica, el rey Zahir Shah 

decreta una constitución que pretende restar poder a los jo - 

fes de las tribus y a los terratenientes que seguían centro - 

'ando el poder local, ampliandose la base social de la monar-

quía con los sectores sociales emergentes (burocracia, mili - 

tares, capas urbanas, intelectuales). Esta constitución combi 

na la formación de un parlamento, con la Loiah Djirgah, asam- 

blea de los jefes de las tribus. Pese a muchas restricciones, 

se permite la organización de los partidos políticos. Con ba- 

se en esta constitución se realizan solamente dos elecciones, 

en 1965 y en 1969, ya que el derrocamiento de Zahir Shah por- 

su sobrino, el príncipe Daud, impidió la realización de las e 



leacionat 

,Aprovechando la coyuntura Plantead& por la constitución de - 

1964, el primero de enero do 1965 se crea  el Partido popular 

Democrático de Afganistan, el cuál se definió como "partido 

de nuevo tipo, orientado por la, ideología científica de la 

clase obrera", que se propuso desarrollar una revolucuan de-

mocratice y nacional, necesaria como primera etapa de la re 

volución socialista. El PPDA eligió como primer secretario 

general del Comité Central a !loor Mohamed Taraki. 

Desde sus inicios el Partido Popular Democrático de Afganis - 

tAn despleg6 una intensa actividad de masas. En el mismo año7 

de su formación, 1965, logró la elecci6n de cuatro diputados, 

y en 1969 solamente dos: Taraki y Karmal, en un parlamento 

dominado por los sectores más tradicionalistas del país. 

El PPDA editó en 1965 el seminario Khalq (el pueblo), prohibí 

do por la monarquía tras editarse sois números. En 1968 se e-

dita el periódico Parjam ( la Bandera ), que fué prohibido en 

julio de 1969. Es en torno a estos peri6dicos que se identifi 

can dos tendencias que van a prevalecer en al Partido después 

de su división, en 1966. Una encabezada por Taraki (Khalq) y-

la otra por Karmal (pardjam). 

Varios observadores coinciden en que las diferencias fundamen 
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democrática y necinnal,1a:peleición:ante las nacionalida-

des, en especial; en torno e'lee - pashtunes. El Pardjam plan-

teaba la autodeterminación coló.Orimer'paeo.hacie otro objc, 

tivo: la absorpión.de-loa territorios al otro lado de la 

frontera, mientras que el Khalq apoyaba la autonomía de las 

nacionalidades, incluso en.PaqUistén, sin mover las fronte-

ras una linea mas cercana ,a los movimientos independentis- 

tas Balutshe pashttle.'.Encuanto a quién:debla dirigir la- 
_ 

revolución democrátipm,::ffli.Khalqplanteaba que).i,claiie o 
• , 

brera'serfa 11:conductórandel.proCeso mientras que.eLpárd!..,. 

J11 consideraba 1a. unidad sobre un plaño de igualdad de.tO-'. 

Ase las clases secialea .interesadasen..Weevolución. 

El Pardjain orientó enr,teabajó a penetrar 4.Os órganos del Es-

Ude, mierltraMqueei Khaiq se esforzó por trabajar entre ia, 

incipiente clase obrera -11'el campesinado. Ambas tendencias - 

comprendieron la necesidad del trabajo en el seno de las fuer 

zas armadas, labor que les permitió contar con el ejército en' 

los momentos decisivos del proceso revolucionario iniciado.el 

27 de abril de 1978. 

En 1973 la tendencia Pardjam establece una alianza con el 	- 

príncipe Daud para derrocar al rey Zahir Shah, incapacitado - 

ya de gobernar el país, agobiado por grandes crisis económi - 



ces, Pvr lvs grandes hambruna* que es: desataron On les 
71  Y 73 lqus costaron medie atilde  de  vidas y ls,Atad 
ganado existente) y por la corrupción que perneaba todas 
las esferas de le momarquta. tea situación generó un cre 
ciente malestar, que fui utilizado por el príncipe Daud pa-
ra abolir la moserquia e. Instaurar le repilblica en 1,73. - 

Los noches Posteriores vinieron a demostrar que 	lenguaje 

progresista de Deud en el fondo ocultaba su naturaleza rea-

ccionaria Y antidomocrdticn• le cual obliqd cl M'Out 
omper con Demi y planteares una reunificación del Partido 

¡Popular Democratice de ddllsnistdn• que se leeré en agoste ' 
do 977. En  los cinco albos que.,  dura  el dellicree de Daud los,;  

problemas fundamentales de la sociedad afgana, no encontra - 

1.0 inOnCiada reforme:nigeria:mance se réall 
td,*se mantuvo el mecanismo despótico heredado de la monar 
quia se liquidaron las libertados políticas y fueron decla-
radosAlegales todos los partidos, a excepción del Partido-
de 

 
: 	la Revolución ilecioneh'que contaba con el apoyo del.  

gimen. El desempleo alean«) 41fras alarmantes, mis de un 
millón de personas emigraron en busca de trebejo a Irén, cu 

yo gobernante el Sha Reza Pajlevi, entró en abiera confavu 

'ación con el Príncipe Daud. En esta Situación el P P D A - 
tuvo que pasar a la clandestinidad, ya que fué duramente - 
reprimido.Uno de los diregentes del Pardjam,Mir Akbar, fué-
asesinado brutalmente en Kabul, lo qué provocó grandes movi 



lialicaceall canilleras* Sn resPeeste,  el gobierno de °alié anear.' 

celó a Ice PrinciPeles dirigentes del Partido, que contaba ya -

con ble de SO ■ll afiliados y simpatizantes. Por su parte, Le 

Monde Diplomatic señala que la tendencia de Taraki "no cuenta 

elée que con dos mil miembros aproximadamente, no obstante ser 

ueureuctuarla ónice del poder a finales de 197$•). 

Zaray, que en 1979 era miembro, del Burd Político del PPDA.' 

señala: 

• Advertimos a nuestras camaradas y compañeros de lucha del e-

jército que estuvieran preparadoi para considerar la detención 

de Taraki como señal para iniciar la acción. De acuerdo con -

los planes y las instrucciones recibidas del camarada Taraki,-

el camarada Hafizullah Amfm, uno de los dirigentes del Partí -

do, dió la orden de iniciar la ineurección revolucionaria, en-

cabezada por el PPDA. Toda la operación estuvo tan bien organ 

zada que se realizó victoriosamente, a la luz del día, con muy 

pocas pérdidas y en brevísimo plazo de 10 horas. En contra de-

lo que se dijo en la prensa imperialista, no fué un golpe mili 

tar, sino una revolución apoyada por la población y por la ma-

yoría patriótica del ejército. 

Posteriormente el 27 de abril de 1978, el nuevo gobierno for-

muló las orientaciones fundamentales de su actividad para con-

solidar la revolución democriltica nacional y cumplir sus ta- 



taces para Acabar con el deeempleo. 

reas estratégicas. Anunció que en politica interior realiza-

rla les,Siguientee'trapatoreielonee,socioCcon8micesi,xeforme 

agraria democrética,-éOrtelecimiento del'aparato estatal; so 

lución deáocratIce  a lá cuestión nicionall:liquidación de le 

influenciadel.,necolon?1?to, y del imper, ialismol depureci8:,  

del,aparato estatal de todos los elementos contrarevolUcione 

ríos y  0atidemocratieos, yde: las persones que actuaban-en 
- 	- 

contra de los intereses del'pueblo y de la patria; fortaleci 

miento del ejército;:catisfaCtión - delas-reiyindicaCiones e-

Conómicas y profesionalée del- pueblo: obreros, campesinos, o 

ficiales, soldados, artesanos, pequeños comerciantes, inte 

leCtuales, clero patriota, nómadas, clasety capas inferio 

res y medias; ' igualdad de derechos de:las»áuerea; control 

de las inversiones privadas en la industria; estabilización-

y control de los precios; instrucción primaria general, obli 

gatoria y gratuita; asistencia médica gratuita, medidas efl 

PieSpués.del:golnéde abril ul pPDA planteó, que "1C fundamen 

tal ewl.á:presente etape:es:telolver el problema de la tierra, 

pues el contenido principal-de nuestra revolución es la refor-

ma agraria". Efectivamente, el nuevo gobierno recibía una pesa 

da herencia en cuanto a las relaciones a9rarias y a la econo 

ftlia agropecuaria. Segdn estimaciones de PPDA "de catorce millo 

nes de hettéreae'de tierras laborales, sólo 3,3. millonen esta 

ban en cultivo. El 5 por ciento de la población, compuesto por 

i. 



lcrirandelstorraftenientes,:,- ere.dlieño. de  cerca de la mitad,  de 
_ • 	 _ ,  

las tierras tUltiveblia: así como deilas aguas,  las.  semillas 

y loe aperos de labranza. Los que no tienen t1errelrePresenT 

tan el 16por. ciento de la población del campo, y,..los pequé 

ños propietarios ( con parcelas de menos.  de 4 hectéreár ) .0  el-

45 por ciento". 

)B1 primer pee&bacia'llerealilación de esae:transformaciones-

Oraría! fue dado:a mediados de julio de 1970,cówla promul-

gación del Decreto Número é:sue abolla la usura ycondonaba-. 

las  deudas y sus Interese. contraidos'Por los campesinoe':' 

gen afirmacioneede feraystes de 11.5 millones de campesi 

::nos sin tierraihjo insuficientemente dotados, ae'41braron-Ael 

yugo de la usura 

En el decreto ;Amero 7 se proclamó la igualdad de,derechos de 

la mujer; regularizaron los gastos del matrimonio: redujeron-

la dote y se prohibieron lbs casamientos forzosos. 

Sin duda las dos grandes acciones iniciadas por el gobierno - 

de Taraki durante los 18 meses en que actuó fueron la reforma 

agraria y la campaña de alfabetización. Con esta campaña se - 

pretendía reducir los altos índices de analfabetismo ( hay es-

timaciones de que llega al 90 por ciento entre los hombres y-

que es mayor entre las mujeres). 



Rin mbargo,aL nerse'en-Prildtiae. e:die* campañas tuvieron 

•• 	• grindea difICUlta4" y pocos< avanCes. /n e caso de la re  

toru agraria, 	 O de los principales obsticulos,  

chu•de que 3.°11 grandes propietarios de tierras eran a su  

vez tider.s tribales que mantenían en su provincia eetruct2, 

rae, feudales,  !as estrecha alianza con el clero  musulmán.  

' poseedor también de grandes extensiones de tierra.  

Estos sectores afectados entraron en abierta confrontación-

con el gobierno; en mucha! ocasiones llegaron hasta la. rebe 

lión. Enlasrecione:vdondebid Posible hacer repartos agra 

rioll•f4116: 141  coordinación entre 'los campeainoivy eL gobier 

no para hacer efectivos los fondoa.de•eyuda:mUtUa campesina 

y las cooperativas. agrícolas,' mecanismos mediante los cuál- 

les el nuevo gobierno pretendía organizar a los campesinos. 

Ello °cantonó la baja de la producción agrícola acentuándo 

se le estas,: de granos en el pais. 

Por otra parte el decreto número 6 se convirtió en un serio 

obstáculo a la reforma agraria, pues si bien se creó un Han 

co Agrícola, éste se mostró completamente insuficiente para ' 

dotar de créditos para las labores agrícolas, por lo que - 

los campesinos continuaron recurriendo a los préstamos con-

cedidos a tasas sumamente elevadas pero necesarios para la-

subsistencia, Fué imposible abolir la usura, una forma de - 

crédito anormal, pero funcional en la estructura socioecon6 



olCiAél.cam90  itgianPu"si el gobiernocentralno:tuvó: á 

pacidad yAos wedioe,'para sustituirla pOr:$11'i',115Fma  de 

En lo referente a la campaña de alfabetización, el nuevo go 

bierno se encontró con la tenaz resistencia de loa sectores. 

tradicionalistas,entre los cuáles destaca el clero musulmán, 

Opuesto ál'cualquierreforta que altere las normas ycoatum-

brea eatablecidas,yor lo demál, a pesar de la 'ayuda de UNES 

CO, los recursos deatinádoS". a estacampafia fueron .precarioe. 

Segthi estimacionesdel PPDA, para principios de 1979 ae-,ha 

blan "(construido 110 nuevas' escuelas,-dietribuido cerca dé -

un millón de libros de_ texto y se han:asignado a la enseñan 

za tres millones de afganfes (aproximadamente 1'680,000 pe - 

sosas. 

En estas circunstancias es posible afirmar que en Afganistán 

hasta ahora no ha habido una modificación sustancial de las- 

relaciones de producción que tiene fuertes rasgos feudales,-

manteniéndose casi intactas las estructuras sociales y econó 

micas. Las reformas anunciadas necesitarán mejores condicio- 

nes para poder realizarse. Estas medidas deberán contar con- 

un consenso más amplio y la utilización de métodos democrát.i 

cos. 

Esto on necesario mencionarlo, pues se habla incluso de la - 
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	simpatías en 

	
el a gran- 

paste

rio  	 desarrollar  

nem de masas, despertaron 	importantes 

atrajeron tris de de-le incipiente clase obrera, 

la intelectualidad y a crecientes masas campesinas.,  de 

Eiveá exceso . de, adicalismo, el gobierno de Taráki 

alguna, medidas que produjeron descontento entre sectores 

de a Poblacién. Cambie la bandera verde islámica per una - 

predomina el rojo. Si bien declaraba su les-

' peto al Islam, el gobierno adopte un carácter laico, y con-

ello surgió otra fuente de conflictos; con frecuencia se u-

sabe un extremismo verbal que no era comprendido por las ma 

saa, etcétera. En este mande contradicciones se generó una 

serie de rebeliones en varias provincias. Sublevaciones que 

no estaban coordinadas entre si, en la medida en que no 'te-

nfan objetivos comunes; mal armadas, con apoyo internacio 

nal fragmentado, que decían luchar contra el régimen ateo - 

de Kabul. Podían no presentar mayor peligro a la seguridad-

del gobierno, pero se distraían contingentes militares y re 

cursos, tanto humanos como materiales lo que hacía más difi 

cil la aplicación de las reformas. 
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encias er''e1 

Afines de a  
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':Partido H--;:darorl.91111P 	

aariWAbdalyl ,complot encabezado 	
._vciimciona_ 

e'deseUkriev ur!'cofP 

der(actual miembro del Presidium del Consejo 

 

rio1 `Por este ;sótivo fueron destruidos' y encarcelados el-

gtuioa  ministros,' mientras los principales,lidarps de la 

tendencia Pardjaa fuerowenviadowcomo embajadores al ex 

tranjero, Kerma' fu& enviado como embajador - 1 Praga; su 

hermano, "a Islamabad; la actual ministra de Educación, Ann 

hita Retabzad, a Belgrado; Koor Ahmad.Noor, actual miembro 

del PresidiUm del conSejo 'revolucionario, a Washington; Ab_ 

dul Wakii,actual ministro de Finanzas da Londres. 

normas y 'métodos democráticos que deben caracterizar a 

Alti partido revolucionario fueron sustituidos por la elimi-

nación física, el encarcelamiento el exilio; esta deforma-

tión provocó un doloroso desgarramiento al interior del - 

Partido Popular Democrático de Afganistán que lo incapacl- 

t6 para afrontar de manera unificada sus difíciles tareas. 

En el plano internacional el nuevo gobierno se propuso de-

sarrollar una política de no alineación, de buenas relacio 

nen con ambos bloques y con los paises vecinos, no obstan-

te que en ellos hubo cambios Importantes y cierta inestabi 

lidad; derrocamiento del Sha en Irán, ejecución de Ali idlu 

to en Paquistán. 
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tic 	por1-otyaP 	el ebrero de 1979, de 
dornarteamerican

.  

o en 

Kabui „.a
parecer-..: 

secuestrado y ejecutado,  por una ban040 rebeldes Islámicos;.'.`  

Este ;;incídante swtivó ̀ la suspensión de,teda,ayuda'noream9-'' 

ricen° a'Afganistán. 
• 

En septiembre de 1979, Taraki,asistió.a la VI Cumbre de paf 

sea No Alineados donde desarrollé una Intensa actividad pa-,  

ra buscar apoyo el proceso revolucionario que El encabeza - 

la. En una conferencia de prensa en la Habana, Taraki doclª 

re3 que el golpe del 27 de abril tomé por sorpresa tanto a - 

Brézhnev como a Carter, y precisé que en ese momento los - 

asesores soviéticos en Afganistán eran""1431 personas, en - 

tre las cuáles 350 son intérpretes y 75  médicos. El resto-

se dedica a diferentes actividades, y sólo una pequeña par-

te esté en la asesoría militar". 

A su regreso visitó la URSS, donde firmó un comunicado con -

junto con el gobierno soviético. Se ha dicho que en Mosca, - 

y a iniciativa de los soviéticos se entrevistó con Karmal -

y los líderes de la tendencia Pardjam exiliados desde agos 

*(Cuadernos del tercer mundo, México, noviembre de 1979) 

tj, 



te 	 197d. Al regrese le Pata fué ,encarcelado y muerto 

en un complot dirigido por Hafizullah Amtn, quien gobernaba 

junto con Taraki. 

Aran inaguró su gobierno prometiendo retornar el eeptritu - 

del 27 de abril, que según él habla sido distorsionado por-

Taraki: inició una amnistía, que fué parcialmente cumplida, 

y decidió aplicar mano duró ~as-rebeliones. Poco des 

pués de la calda de Taraki el gobierno soviético cambió su 

embajador y aumentó Progresivamente su personal militar. 

noticias provenientes de Afganis 

indicaban eLleligrOdU una catéstrOfe,f'si:bien-:se 

tianténfa latebelión musulMana en muchas provincias, 'lenta 

da por el triunfo de la revoluciónirani y la'decisióndel-

gobierno de tia Ulliaq de Islamizar la sociedad Paquistana. 



,nde el triunfo de la Revolucidn Rusa de 1917, el pais se -. 

vid acosado ponlas potencias capitalistas, fundamentalmente 

de Europa Occidental. 

El hecho de que se fracasara en la internacionalización de - 

la. Revolucidn Socialista, acrecentaron la necesidad de defen 

der de las amenazas del bloque capitalista a la joven revolu 

cidn Socialista, que se ve obligada a adoptar un comporta 

miento de gran potencia en cuanto a su área natural de in 

fluencia. 

En otras palabras, para poder subsistir en un mundo capita -

lista que le era adverso, tuvo que establecer cambios a la -

teoría de la autodeterminación de los pueblos, cambio en el-

sentido de las relaciones con occidente y cambio , en los obje 

tivos de la Internacional Comunista, 

CAMBIO EN EL SENTIDO DE LAS RELACIONES CON OCCIDENTE. 

Cuando se produce la revolución en Rusia y mientras los diri-

gentes de la misma mantenían la esperanza de que la interna - 

cionalización del conflicto trajera como resultado que otros 

paises europeos más avanzados económicamente llegaran hasta -

el socialismo, las relaciones del gobierno soviótico con Occi 



dente se oónoostdsn en,  términos de ,ProPsger le 'revolUciée 

diente el apoyo a. los movimientosreVolucionarios pare que- 

éstos realizaran sus propios` fines revolucionarios. Pero 

después del fracaso del movimiento esPsrtsquists en  Alome 

nia y de la revolución en Hungría, los dirigentes soviéti - 

cae se convencieron de que tendrían que adelantar el proce , 

so revolucionario en le URSS, sin contar con apoyo exterior. 

Desde entonces, el sentido que asumen las relaciones inter- 

nacioneles de la URSS,, es eminentemente defensivo. La amena 

:a capitalista determiné que leAlrigencia soviética revelo 

raralas seculares necesidades estratégicas de Italia. Estas 
- 	- 	, 

.necesidades estaban relacionadaa.Conla:importanCia estraté 

Oca, que tiene Europa Orientakpara la URSI,Este::iepOrten, 

cie no es inherentdOil s90$1.419  en sl'usinO al.1 realidad 

geopolítiCe del pata. Porealta.~61e hay bastante. dontinui.-,: 

decUeniee, Pretensiones de..Xusia. sobre esta. parte 	111roPI 

desde el;eiglo XIX, las CUaled se pusieron claramente de:me 

nifiesto:en.el Congreso de. Viene, CuandoAie trató de elite 

blecer un nuevo orden.  europeO. Asimismo, esas aspiraciones-
, 
fueron'unede las causas de la guerra de 1914-191.8.:: - Peroeó 

te conflicto no resolvió el problema ruso, por el contrarío, 

'lo dejé en peores condiciOnes como consecuencia de la terma 

ción dél Estado Polaco, de la independencia de los paises -

bálticos y de la independencia de Finlandia. A estas aspire.  

ciones sobre Europa Oriental había que agregar otras que a-

yudarían a asegurar sus fronteras asiáticas. En este senti- 



0, 001. &Plains() 4011 ligenistin y Pereial. por:nne. perts. .yllas 

l 

 0 	

perdidas

7111 	4"  "11!,41.196
5.eran'direnombrada - pipgetenciai. 

:1°11111141Yuedes,T1111"1",?4111 ":c11911"1;42  
lución en ReeleY.00li  convencimientonPor  lertede loe diri - 

gentes soViéticos desuel su pais tendria.que-enfient 	14., 

loonstrucción del eocialiamo sin-ayuda eXterior, las aspira 

ciones estratégicas mantenidas pot el antiguo imperio seria 

te cobran nuevo vigor:y se transforman en Una meta fundamen-

tal de la politica exterior soviética, Para SU consecución 

es necesario primero garantizar la no intervención en los 

procesos internos, legue la lleva a firmarun conjunto de 

tratados de no agresión .y convenios de ayuda mutua con el 

Occidente; segundo, 'garantizar el dominio de los 8alcenee, 

lo que la lleva a tratar de llegar a un acuerdo con las po 

tencias occidentales sobre la delimitación de las zonas de 

influencia. 

Expresión de esa política son los tratados que a continuación 

se citant 

1922 Tratado de Rapallo, firmado con Alemania y que tenia la -

intención de regular las relaciones germano-soviéticas. En es-

te tratado, la URSS renuncia a las indemnizaciones de guerra y 

restablece las relaciones diplomáticas con Alemania. 



1124:ftreli4b..4e.pirlill.:,igualMe9141-flr00049:9911:11111,1!11; 

el".'que il:refuersen 1Rá.Y160111'1r15 141r121s-lij4lill', Mr! 1141 

o,. *e > acuerda la ::neutralidadde nabos ¡Dei eee ee caso de 

1932 Pacto de no agresión franco-soviético, este pacto La - 

plica un compromiso de no intervención militar, por parte - 

de loa firmantes. en caso de agresión a una de las partes. 

1935 PaCto de asistencia franco-soviética, en. él se busca 

una fórmula para contener la expansión del tercer Reich y 

es completado por un'tratadO de asistencia:entre la URSS y- 

Checoslovaquia,. !legó:1 elcual la primera prestara :ayuda a :- 

la aegunda'en caso de, ser agredida, si precede,una interven 

ción militar francesa en el mismo sentido. 

1939 Pacto de no agresión germano-soviético, es sin duda, un 

intento de evitar, o mis bien atrasar le intervención nazi-

en la URSS, de manera de poder permitir la adecuación de la 

Industria de guerra. El pacto tiene otro punto de importan- 

cia, que es la contemplación de un posible reparto de zonas 

de influencia en los plises balcónicos. 

1941 Pacto de no agresión con el Japón, como el anterior, es 

un intento de mantenerse lo más alejado posible del conflic-

to bélico mundial. Igualmente importante, porque en él la - 



odos estos pactos como se,sehal&antarinFoanZa!:Zanlan  sl- 

gentidódzi:Oaal.oa z'31a:11111893 fuera de los nOn!linl(iaintar 

imperialistas. dilos muestran que, no se trata 4. un objetivo 

casual. teto Os ulberiOrmentsconfirmado por el hecho de qm.  

adn en momentos en que .1.4guerra.habla avanzado  ya auticien 

temente, antas da la Conferencia de Teherin. los soviéticos-

todaslisestaban vaellondo cloro tumor km armisticio sepure— .  

do con Alemania,'- bien con Oitler, bien con al.Comité Libre — 

de Alemania o,laltarnativamsnts, 011aInft a Alemania. de Un 

todo como factor en lo politIcolauncliel.,rosopleatnéole con 

una Polonia fuerte pero dependiente de la URSS. 

Sin embargo como es de todos conocido, en la Conferencia de—

Yalta, finalmente logra un control sobre el este de Europa,' 

situación que persiste hasta el momento. 

Con lo anterior se pretende demostrar como es que la URSS —

después del periodo inicial de formaci6n del estado sociali's 

ta, orienta su politica internacional, en un primer momento, 

a evitar ser envuelta en los conflictos interimperialistas y, 

una vez que esto es imposible a garantizarse zonas de influen 

cía en las Arcas más estratégicas. Las condiciones internacio 

nales en las cuales se estaba formando la sociedad socialista, 



Icaluhroñ a:1111 	'adoptar" el 9001P9rtanilnte de, gran 

14  lo 	

esebote;en 

un bloque sovidtico y 
' U. 	

cambiar  leva ' 	lOW.,., 

definitiva  	

objetivos 

aw roldóiaiiles:corvlos 	 mundo.' 

al bloque soviético  se inicio junto  con  la'segunda  guerra 

mundial y concluye,  su formalitecidn con !I Pacto versovi!.-

qum se puede subdividir en la expansión durante Le guoinr! -

y la constitución del bloque propiamente dicho. 

El establecimiento y permanencia del bloque, no. ha sido gra 

tuito ni carente ;de grandes presiones de la Unión soviética.' . 	, 

Baste citar. el, caso de Togoalavia donde gracias a lanceen', 

dencia que el presidente Tito sjercia sobre su pueblo pudo-

'enfrentar el poluto staliniano en el-  momento de la ruptura 

en 1948 cuando la URSS, intento hacer prevalecer su concep-.  

cieso de federación entre Bulgaria'y Yogoslavia. En ese-efo-

representantes de les partidos de estos dos paises fu. -

convocados a Molleó y se les exigió la formación de La te 

deración de los Estados del sur. Stalin intentó opacar el 

prestigio de Tito con el del prosoviético Dimitrov. En marzo 

de ese año, el Comité Central del Partido, Comunista Yugosla-

vo, se reunió y rechazó el proyecto de federación. La URSS,- 

decide entonces retirar los especialistas económicos y los - 

expertos militares, El 27 de marzo Tito recibe una carta en- 

la que se le acusaba de graves desviaciones por la forma de- 



Igualmente que Yugoslavia resiente el autoritarismo de la - 

(107) 

dirigir. B1 'evo. estado ,eocialiste. Este carta finta el ce , 

r$ctsr ., d44 ultialtur y fbli.Paildia.'á.loi.:otrol ...miiimbroi- , 	• 	 . 	• 	‘• 	. 	• 

l  •,..• 	• -.,„. 	 , 	. 	• • „.. 	 , 	• 	,, 	, 	„ • „ 	. • 	. 
de su partido, condenó a muerte * 15 militares prosovltLco. 

y‘OSPulal á ;loe :'cabecillas -.de . esa.,acción','de todos 

"dél partido... El' 111-- le. junio los ..partidos , del.:kominfortn 

aprobaron ,una resolución en la cuil se....condenaba 1. los comu- 

nistas Yogoslavos, .se • estableció :Un bloqueo•-.económico contra 
. 	• 	 • 

	

el pais interrumpiéndose así el comercio, de Yogoslavia con -,• 	• . 	 . 	• 	• 
• el restó de los , paises • socialistas. Ello fué un duro golpe - 

	

por cuanto significaba el 46% de las importacioneá•'y el 51%- 	• • , 	.•  

	

de las exportaciones yugoslavas: quedó así clara 	la po- 	• 

	

ición de la URSS, ante un gobierno con pretensiones de auto 	• 

nomfa. 

URSS, los paises de Europa Oriental como son, Albania; Che - 

coslovaquía, Hungría, Polonia, Bulgaria y Alemania Oriental, 

sufren un proceso similar en la medida que fueron liberados-

del nazismo por el ejército soviético y se tuvo buen cuidado 

que sus dirigentes tuvieran una posición prosoviótica y por-

otra parte influye que los paises capitalistas respetan la - 

zona de influencia natural de la URSS. 

Las "desviaciones" por parte de ios dirigentes del algunos - 

de estos paises han sido castigadas duramente. Baste citar - 



independientemente quenc es motivo deAtite trabejc:,analiaar 

les relaciones complejas de esos sucesos.- la invasi6n a Hun 

grfe en 1956 y le de Checoslovaquia de 1968, ami como la eme 

naza en estos momentos a Polonia, que pretende alejarse del-

modelo soviético de socialismo. 



en el' `capitulo precedinte de este trabajo!  SePleee'15''qllesoinle,  

de dividido.  'en dos grandes 

d 	refleja lareelided de un, 

el objetivo primor.  

dial de la Organización, al cual .quedan subordinadas los de 

mas fines, consiste en impedir un choque armado entre ambas - 

coaliciones políticas, adn si ello implica !sacrificar, a ve 

'cesi ji.justiciaro el interes legítimo de los Estados peque 

Roe, cuando coincidan colv. le necesidad de Mantenerlapaa.mun 

dial. Derivado esta de las fUerzal resultantes de 1.a segunda-

guerre, que no permitía a los grandes un abandono mayor de su- 

seguridad nacional, en favor de un organismo mas democrítico. 

Al aceptar el veto los países pequeños se dieron cuenta que -

su existencia peligraba, ya que el sistema de la carta no es-

tablecía siquiera un remedio legal para evitarlo, en caso de-

desacuerdo entre los miembros del consejo de seguridad. Es de 

cir, si se aceptaba en veto por lo menos'habrfa que reconocer 

al Estado el derecho a defenderse en caso de sufrir un ataque 

armado, que no sólo a nivel individual sino colectivo. 

Carta de  las tiaci°n" 	
coaliciones políticas y' militares,', 

encabezada,  P°r  d°s grandes  
potencies, que 

Esta necesidad fuá reconocida por la misma carta en el art. 51, 

que consagra el derecho de legitima defensa individual o colee 

tiva. 
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ps 	 te :a 	
• 

complementando
•• 	

• 
	 : 

osteriormente la'craacibn de <{ itua,,•'"'"•‘ 	= • 	• - 	
, 	

Naciones Unidas  

organismos permanentes, 

• 

cierto modo 

seguridad de las  : .¡ttem!&•  -- :H•  
substituyendo,  

• 

Di el caso de -la ayuda•Imilitar por parte de  le  9,116elooídti 

ca 'a Afganiatan, en ,.base alPactc/de  asistencia militar di"'  
5 de diciembre que en su articulo cuarto dice: 

. 	• 

•I'Lla altas partes contratantes actuando 'en el espíritu de las: 

tradiciones de amistad•Y buena voluntad, ast como de`la carta 

de la ONU, resuelven'tener Testablece.acuerdos entre ambas- 

partes para efectuar las.medidas correspondientes a fin de qa 

tantisar la seguridad, la independencia y la integridad Terri 

torial de' ambos países. En interés defortaleCer la capacidad 

'defensiva de las altas partes 'contratantes, continuaran la e-

laboracieln en el área militar°.' 

De la transcripción del Texto anterior se desprende su Carge"., 

ter meramente defensivo, por lo que al apoyarse la URSS en es 

te 	acuerda lo hace de una menera injustificada, en nuestro 

criterio, por las siguientes razones: 

a) No existía, en ese momento, un gobierno constituido que hi-

ciera la solicitud de aplicación del tratado. 

b) La inminencia de invasión con tropas yanquis, paquistanas, - 



111 

iranias o Chinas no,  esté damoitrada 

Unien Eeeiáriee declaró' 
 

que era une NaYlda militar llmi 
, 	l tacha ha cumplido, 	mis d 

ida por tiempo,determinado, aa  
dos años de le IntervencierG (con°  dato adicional" la  URSS  

esta construyendo una  nasa militar) 

Estos factores dejan sin fundamento legal la intervención de - 

la URSS, en Afganstán. Vale la pena insistir en el segundo que 

es el .hecho de que, no había una amenaza de una agresión elter 

na Militar que, pusiera en grave peligro la independencia o 

integridad territorial del país. 

Es la misMaaituatión contradictoria para la URSS,; en :los' casos

de flungila en 1956 o de Checoslovaquia en 1968. Los defensores' 

del pacto de varsovia se han visto en aprietos para poder exhi-

bir al pacto como un acuerdo de solidaridad con los más débiles. 

La;presencia de contingentes militares soviéticos en Afganistán 

ha sido condenada en el seno de las Naciones Unidas, casi unani 

mamente 104 países contra 18. La minoría votante a favor de la-

intervención fueron únicamente los países del área socialista -

de Europa del este. 

Por otra parte en una entrevista concedida al diario "Pravda° 

'1) Periódico Excelsior pág. 2-4 de julio de 1982. 



112) 
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arqusrnto que iganifiesta el landó de los hechos  

No.precnder de esa folma, el envio de 100,c9ningentelvei. 

litarny..='h4bierasignificado contemPlarpasiVamene'como en. 

nueitri›frontera.Mnridional :Surge un, poco seria" 'amenaza a la" 

seguridad-del Estado Soviéticó. 

Esta argumentación nos coloca directamente ante la peligrosa 

doctrina de la seguridad nacional la cuál, plantea que un país 

puede intervenir en otro, para prevenirse contra riesgos pre-, 

venientes de una tercera potencia. 

Es exactamente el mismo argumentó que: ha utililadolos 

para realizar sus agresiones. Esta es su'argumentaci6n de Su--

amenaza:permanente a Cuba, actualmente a Centroamérica. Con 

este pretextó se invadió a República Dominicana. 

Esta aseveración del dirigente soviético sitúa' a la Unión So-

viética, en su politica exterior, en una posición similar a 

la de los B.U. es decir en una estrategia de gran potencia. 

El argumento es inaceptable por el hecho de que la URSS tiene. 

un poderlo belice más que suficiente para defender sun frente 

ras; es una gran potencia, econdmica industrial, militar y po 

*La verdad sobre Afganistán. Edit. Nevosti pág. 12 



„,..

Utica, nadie puede atentir iiuisa.nte contra su seguridad, 

hace pocoel ilPerielilis” contaba en Irán con -insta-

bici-01%11a militares propias • apuntadas 'contra la Unión SOvié-  

tica,, disponía de los servicios .del ejército del Sha de Irán; 

Anterioneente tenla lel .bases coneterilen en Turqufa, y has' 

• tm diciembre' de 1970 el régimen afgano no tenla alianza con- 

la URSS, todos esos factores no fueron causa de acciones mi- 

litares en el exterior en función de reales o supuestas ame 

nazas a la seguridad de la URSS. 

Por - Otra parte no se puede negar el hecho que los E.U. fi 

nancien las guerrillas en -contra del régimen de .Barbrak 
: 	. 	 . 	. 
mal, 

	

desde puestos militares en Paquistán donde actualmente 	• 
. 	. 

se desarrolla una lucha encarnizada por parte de estos que 

rrillerol contra el.ejército afgano y soviético. Pero de t6 

das formas es un problema interno de afganistán que conside 

ramos que la permanencia del nuevo régimen socialista de 

Afganistán, atiende fundamentalmente a su arraigo popular 

y la solución de los problemas sociales y económicos. 

La verdad es que la intervención militar de la URSS en Afga 

nistgn obedece a un problema geopolítico de reafirmación - 

del poder soviético en el Arca y por eso es violatorio de - 

los principios de no intervención y de autodeterminación de 

los pueblos, 



itacidn de las Pciones Un idas',  sem. un r creaci.n de 161 pa sea' mí 

del orbe, ':y' 'sirve a los Intereses de estos, 

. 	 • 
1  mido de 'la posguerra  'está .  radicalmente. dividido en 'des  bloques  de  Es 

,.tadói ,:animados‘por idec•logtas.,opuestas y que cuentan con tu poder militar: 

• , 	, 	 • 	 , 	 .• 	 , 

3) La estructura del Consejo de Seguridad de la ONtl, descansa en el axioma que 

el acuerdo entre las grandes potencias constituye el postulado de la segur' 

) Los paises del Tercer liando viven el aryaro de tratados militares donde la-

begemonta de las grandes potencias es indiscutible y con una Carta de las - 

Naciones que cuida sobre todas las cosas no rorper el equilibrio de esas po 

tencias. 

5) Les pactos militares regionales han substituido el sistema de seguridad co-

lectiva de las Naciones Unidas, contraviniendo el espíritu original que ani 

ma la Carta. 

. () El tratado de Amistad, Buena Vecindad y Colaboración, del 5 de diciembre de 

1078, URSS-Afgtulistán es una expresión concreta de lo afirmado en el 

anterior,

punto- 



ha entrada décontingentea a lttáres.soviéticos aterritorio afgano es losiva 

a la soberanía de'eate'Pilat Per,laasieulealea razones. - ,   

a) Es vi911110Tila  de  lolprinci0i0"41 2autPdoterierialein de los pueblos y;  

Intervención, 
,b) La,  interveeción no fué solicitada por un Zeigeine le Ilialamente,99stitub 

c) No existía la amenaza flagrante de una agresión militar externa que pusie-

ra en grave peligro la independencia a la integridad territorial del.Pala. 

d) Es Inaceptable la doctrina dela seguridad nacional; presentada por el se- 

cretario general del PLUS. 

Es ese precisamente el alegato que el imperialismo ha usado muchas veces - 

para realizar sus agresiones.: Es esa la justificación de 'su amenaza persa 

nente a Cuba, a toda América Latina y la forma en que se encadena - a nues—

tros paises a sus planes militares. 



Evitar en lo futuro que los pactos de asistencia militar regionales sean'': 

la justificación jurídica a intervenciones militares lesivas a la sobera 

) Que en un acto de soberanía MIxico cancele su participación en el Trata-

do interamericano de Psistencia Recíproca, por el peligro que conlleva,-

1 poder ser utilizado por el imperialiswo para detener decisiones inter 

5)> Meditar en un cambio en la estructura 4e.lá Carta de las Nacicnel Unidas' 

Con énfasis en el articulo 51 de la,propla Carta,para evitar que la legt 

tian defensa sea el postulado de la seguridad colectiva, ya que en la 

práctica la excepción se ha hecho regla. 
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