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1. 

PROLO-GO 

En los dltimos años se fia desarrollado un fen6meno nue

vo y doble. dentro de la pr~ctica diplom~tica Por un lado, declL 

na paulatinamente I.a _fuerza de l.os Organismos ~1ultilaterales sur

gidos de l": posguerra?· el si:'stema de las Naciones Unidas sufre ~ 

pugnac~ones frontales, desacatos o indiferencia. Por otro, se 

perfi1a un incipiente alineamiento de grupos de paises, que acue~ 

dan trabajar en unidad de acción por objetivos es!lccificos ~~ lim.!_ 

tados. Tal es el caso del Grupo Contadora integrado oor Colombia. 

México, Pana~ y Venezuel.a, 

La ONU reflejó~ en trazos gruesos, la reorganizaci6n -

del mundo al concluir la Segunda Guerra ~Tundial. Pero al mismo -

tiempo fue registrando los camb~os a:ne se sucedieron en los si--

guientes decenios. 

Los lúnites de las Naciones Unidas aparecen cuando ava!!_ 

za la l.iquidaci6n del col.onialismo y se multiplican las nuevas n!!_ 

ciones independientes; t3.1Ilbién cuando .la estructura de las alian

zas de la Guerra Fría entra en crisis y se abren fisuras. El de

safío a la legalidad internacional, el abuso del veto en el Cons~ 

jo de Seguridad, por ejemplo, sólo son formas de presi6n que in-

tentan conservar el statu quo, que tratan de negar l.a independen

cia de las naciones mnergentes~ 



El Grupo Contadora surgi6 en enero de.J983 como un blo

que informal, estructurado al margen de las entidades tradiciona

les y con la ventaja de disponer de mecanismos y fonnas de acci6n 

id6neas, ajustados precisar.iente a los intereses concretos para 

los que fue creado. 

La integración del Grupo Contadora ha permitido a sus -

partici~antes concentrar energías en un objetivo limitado, que 

sintomáticamente se trata de un asunto vinculado con los proble-

mas estrat~gicos de la situación mundial; La crisis centroameric!!_. 

na. 

En la ejecución de su tarea mediadora del conflicto, el 

Grupo Contadora ha hallado puntos de contacto con terceros países, 

que coyunturalmente le ha ampliado la posibilidad de alianzas. 

Aun así, hay una objeción notable~ los miembros de Contadora car~ 

cen de capacidad de disuací6n frente a Estados Uni~os, principal 

factor de tensión en el conflicto centroamericano. 

quizá, estribe la debilidad del Grupo, 

En este rasgo. 

Por otra parte, aunque susten~a principios generales. 

el impulso real de los países que lo integran es la defensa de su 

seguridad nacional. ese objetivo puede tener múltiples apoyos y -

alianzas, pero al mismo.tiempo es susceptible de aislarse, si el -

conflicto en el que participa cambia de carácter y se agudiza la 
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confront:aci6n. 

En este caso, el prop6sito de los miembros de Contadora 

fue y sigue siendo impedir que la turóulencia centroamericana re-

base· la dimensi6n y las fronteras actuales. Su actuaci6n, en co~ 

secuencia,, no se or~gina en consideraci~nes abstractas o morales, 

en buenas o.malas voluntades,, sino en el muy concreto y .material -

riesgo de que la guerra se generalice, 

Por ello, sea en s.u .forma presente oen otra, la defensa 

de su propia seguridad pone a los paises de Contadora en el pred~ 

camento de afrontar la evoluci6n de ra cris'is centroamericana co-

mo un asunto de primer orden. Sin embargo, el enfrentamiento di-

recto·en e1 escenario regional ocupa cada ve~ mayor espacio, mien

tras declina la capacidad de movimiento para la diplomacia. 
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CAPXTlILO r 

1.- ORGANXZACI:ONES REGI:ONALES AMERI:CANAS 

1.- .ANTECEDENTES 

En 1948, cuando se cre6 la Organizaci6n de Estados Am~ 

ricanos. la aspiraci6n a la Organización Política Internacional 

del Continente Americano ya tenía ~lis de un siglo de vida. 

En efecto. la cooperaci6n entre las Naciones America-

canas puede remontarse a la primera mitad del siglo XIX, cuando 

en 18Z4. Sim6n Bolívar convoc6 al Pri.mer Congreso Interamericano 

que se conocería como Congreso de Panamli o Congreso de la Conre

deración. 

Este se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá del ZZ de 

junio ál t S de julio de t BZ6 • con la participació'1., de delegados 

de Gran Colombia _(Colombia,Ecuador. Panamli y Venezuela), la Rep~ 

blica Centroamericana (Costa Rica. El.Salvador. Guatemala, Hond~ 

ras y Nicaragua), MExico y Pera, así como observadores de Gran -

Bretafia y Holanda (1) 

_1_/ Cfr. Osmafizyck., Edmund Jan, Enciclopedia Mundial ·de Rela-
ciones Internacionales y Naciones Unidas. 
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El Congreso de Pana.in§ d~ 1826 constituye la primera ten

tativa formal, a nivel gubernamental. por institucionalizar la -

cooperaci6n regional ante amenazas externas en defensa de la so-

berinía e integridad territorial de los pueblos americanos que -

acababan de alcanzar su independencia, y para la preservaci6á de 

la paz entre ellos. 

Durante el segundo tercio del siglo XIX hubo varios i~ 

tentos de realizar el ideal bolivariano de confcdcraci6n americ~ 

na. En ese lapso se llevaron a cabo el Pr:!-Jner Congreso de Lima 

(1847-1848); el "Congreso Continental"• celebrado en Santiago de 

~.i.le (1864-65) _Z_/ 

Estas acciones encaminadas hacia la asociaci6n regio-

nal. en las que sólo tomaron parte los patses hispanoamericanos, 

si bien no produjeron resu1tados concretos~ mantuvieron vivos --

los conceptos y principios fundamentales de derecho y de organi

zación internacionales que habrtan de convertirse en los puntos 

esenciales del sistema regional contemporáneo, verbigracia; ayu

da mutua contra amenazas a la independencia e integrida~'territ~ 

rial de los estados americanos; arreglo pactfico de controverstas 

americanas; próscripción de la fuerza en la conducci6n de relaci~ 

nes internacionales y no intervenci6n • ....2.....1 

_Z_I 

....2.....1 

Cfr. Levin, Atda Luisa. La OEA y la ONU; Relaciones en el -
Campo de la Paz y la Seguridad. 
Ibtdém 
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Hacia fine~ del &~glo XIX, el movimiento regionalista 

en .Am6rica?comienza una nueva etapa cuando los Estados Unidos se 

unen a los pai:ses· latinoamericanos. a fin de constituir una aso--

ciaci6n reg·ional para perseguir intereses comunes. 

En efecto• ·"los Estados Unidos iniciaron el movimiento 

panaJ11ericano en la dEcada de 1880, por tres motivos principales; 

Primero, el gran incremento de su producci6n económica, que si--

guiera a su Guerra Civil, la incitó a extender su comercio e~e-

rior; la América Latina resultaba campo propicio para tal exten-

si6n, especialmente porque los Estados Unidos tenían una balanza 

de pagos desfavorables con sus vecinos del sur. 

"En segundo l.ugar. los intereses económicos y financi~ 

ros europeos estaban firmemente arraigados en América Latina y. -

de acuerdo con ciertos norteamericanos influyentes, debían ser 

contraatacados tanto por motivos políticos como econ6micos." 

"En tercer l.ugar • aunque de ninguna manera de menor i!!_ 

portancia, los conflictos tales como la Guerra del Paraguay y la 

Guerra del Pacífico mostraron la urgente necesidad de establecer 

un mecanismo de paz interamericana, tanto para prevenir la posi-

ble interven.ci6n europea, como para al.canzar la situaci6n de est.!!. 

bilidad necesaria que permitiera un considerable incremento del -

comercio estadounidense ·en: la yegi6n" ....:.!.._/ 

~4_/ Connell-Smith, Gordon. El Sistema Interamericano. pp. 61-2 
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.As1 pues. en .J11ayo de lB88• Estados Unido~ convoc6 a 1a 

Primera Conferencia Internacional Americana. que tuvo lugar en 

Washington del 2 de octubre de 1889 al 19 de abri1 de.· 1890. en la 

que tomaron parte 19 países americanos: 

Argentina, Bolivia. Brasil. Colombia. Costa Rica. Chi

le. Ecuador. El Salvador, Estados Unidos, Guate•ala, Haití, Hond!!_ 

.ras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. No 

asisti6 Santo Domingo, y en cuanto a Cuba y Panamá, todavía no -

eran independientes. _5_/ 

El temario de la Conferencia, aprobado por el Congreso 

de los Estados Unidos- y que se anex6 a las invitaciones, ilustra 

con claridad sobre los prop6sitos que perseguía este gobierno al 

iniciar el movimiento panamericano. Consistía primordialmente de 

asuntos de índole comercial, aunque tambiEn se proponía conside-

rar un plan para arbitrar todas las disputas entre estados ameri-

canos: 

_S_/ 

a) Conservaci6n de la Paz 

b) Desarro11o de ~na uni6n aduanera y fomento del 
comercio recíproco. 

c) Desarrollo de comunicaciones entre los puertos 
ame ric:anos. 

d) Adopci6n de disposiciones aduaneras uniformes y 
uniformid.ad de procedimientos. 

Seara V§zquez. Modesto. 
Internacional. p. 831 

Tratado General de la Organizaci6n 



e) Uniformidad .de pesos y medidas y protecci6n a 
patentes. y •arcas y a la propiedad literaria. 

f) Adopci6n de •una moneda común, de plata' de -
curso forzoso en las transacciones entre par
ses americanos. 

g) Convenio de arbitraje obligatorio. _6_/ 

B. 

Aunque en la Conferencia de Washington fueron adopta-

das auy pocas medidas efectivas sobre cualesquiera de los princi

pales puntos debatidos, "debe ser considerada como un acontecí---

miento de suma importancia. Revela, desde el principio, los fac-

tores b5sicos que limitan la efectiva·organizaci6n internacional 

del hemisferio; la divergencia de intereses entre los Estados Un~ 

dos, en su calidad de· gran potencia y las Naciones Latinoamerica

nas• como potencias p"quefias ••• " _: .. :z_/ 

Por su parte, y a diferencia de las conferencias hisp.!. 

noamericanas, el resultado más relevante de esta Primera Confere!!. 

cia Internacional Americana fue el establecimiento de institucio-

nes que servirran de punto de partida para el sistema interameri• 

cano. 

~6_/ Seara Vázquez, Modesto. Op. Cit. pp. 831-832 

~7_/ Connell-Smit~, Gordon. Op. Cit. p. 64 
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En este sentido fue creada una asociaci6n i.nternac:ional. 

llamada "Uni6n Internacional de Repfiblicas .Americanas"• con el o:!!_ 

jeto de recopilar y distriouir con rapidez la informaci6n comer--

cial. Esta asociaci6n estaría representada en Washigton por una 

agencia denominada "Oficina Comercial de las Repúblicas America-

nas", bajo la supervisi6n del Secretario de Estado Norteamericano. 

_a_/ 

La Unión Internacional de Repúblicas Americanas no fue 

una organización en el sentido de la palabra, sino una serie de 

conferencias destinadas a fomentar ei comercio y a procurar el 

arreglo de posibles conflictos de manera pacífica. 

Desde la fundaci6n de este primer organismo americano, 

los mecanismos de cooperaci6n se fueron perfeccionando. siempre -

con el problema de base de la gran diferencia de potencial políti 

co, econ6mico y militar existente entre Estados Unidos y los paí-

ses latinoamericanos. 

Por otra parte, e~ carácter unilateral de la Doctrina 

Monroe. a través de la cual Estados Unidos se autoconcedía la he

gemonía sobre el continente, impidi6 durante muchos afies que la -

Uni6n Iniernaci.onal se ocupara de asuntos políticos y militares. 
_9_/ 

~/ Op. Cit. p. 6 7 

_9_/ Cfr. Osmafizyck, Edmund Jan. Op. C~t-
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l.2 CONFERENCrAS rNTERAME.RrCANAS 

A partir de la Conferencia de Washington se inicia una 

serie de confeTencias inteTamericanas que se reunirían peri&dica-

mente, más o menos cada cinco años, en distintas capitales ¿e -~~é· 

rica. De estas conferencias surgirían las instituciones regiona--

les de hoy d!a •• 

Cabe advertir que hasta la década de 1930 las conferen

cias interamericanas fueron fundamentalmente distintas del Congre

so de Panamá y de los Congresos Hispanoamericanos del siglo XIX, -

reunidos con prop6sitos principalmente políticos, como es la defe~ 

sa comfin de la soberanía e integridad territorial de los países 

americanos. Aqu~llas, en cambio, fueron Conferencias Apolíticas, 

con predominio de temas comerciales, educacionales, científicos y 

sociales que exclu!an los asuntos políticos del ámbito de la coop~ 

raci6n interamericana. .....!.!!_/ 

Ello se explica merced a la condici6n de las relaciones 

entre América Latina y Estados Unidos a principios de este siglo: 

Después de la guerra entre España y Estados Unidos en 1898, este -

¡f¡its se arrog6 unilateralmente derechos de policía en el Caribe y -

en Centroamérica y mantuvo fuer:as militares en varios pa!ses del 

&rea en diversos periodos 

_!_Q_/ Cfr. Levin, ~da Luisa. Op. Cit. 
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Por supuesto, esta política intervencionista cre6 un -

clima de malestar, inquietud y recelo poco propicio para el desen

volvimiento de la cola6oraci6n interamericana en asuntos relacion~ 

dos con la paz y la seguridad continentales. __!.!_/ 

1 .z. z Segunda Conferencia Intermnericana 

La Segunda Conferencia Internacional de Estados Americ~ 

nos se reunió en la Ciudad de México del 2Z de octubre de 1901 ha~ 

ta el 31 de enero de 1902, también a iniciativa de los Estados Un~ 

dos; en ella participaron todas las repfiblicas independientes. 

El programa de esta Conferencia comprendía temas de ar

bitraje, asuntos comerciales y la reorganizaci6n de la hasta ento~ 

ces Oficina Comercial de las Repfiblicas Americanas. 

Al término de la reuni6n se firm6 un Protocol.o de adhe

sión a las Convenciones de la Haya de 1899, cuyos principios ha--

bian de ser reconocidos como parte de las Leyes Internacionales -

Americanas; un Tratado sobre reclamaciones por daños y perjuicios 

pecuniarios y un Tratado de arbitraje obligatorio. ~/ 

_1_1_/ 

_E_/ 

Ibídem 

Seara Vázquez. Modesto. Op. Cit. p. 832 
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"Los Estados Uní.dos no f;iguraron entre los signatarios 

de este Tratado. Ni tampoco firm6 su de1egaci6n un Convenio sobre 

l.os derechos de ·extranjeros que intentaba restringir el uso de pr!_ 

siones dipl'omáticas a favor de extranjeros; es decir, evitar lo -· 

que era interpretado como intervenci6n por los latinoamericanos" -

_!.!__/ 

Una de las resoluciones adoptadas en la Conferencia fue 

l"a mencionada reorganizaci6n de la Oficina Comercial, cuya denomi

naci6n cambió a "Oficina Internacional de las Repúblicas Amcrica-

nas ... "colocada bajo un Consejo Direc~ivo compuesto de los repre-

sentantes diplomáticos americanos ante e1 gobierno de los Estados 

Unidos, presididos por el Secretario de Estado. El Director de la 

Oficina, cargo que fué mantenido, asumía funciones adicionales; a~ 

gunas de ~stas iban dándole a su cargo el carácter típico de un S~ 

cretario General en épocas posteriores". ~/ 

Otro resu1tado de esta Conferencia fue el establecimie~ 

to de una Oficina Sanitaria Internacional en Washington (diciembre 

de 1902) • primero de los que ahora se designan como Organismos Es

pecializados. 

_!.!__/ 

_:!!_/ 

Connell-Smith 0 Gordon. Op. Cit. p. O 

Seara Vázquez 0 Modesto. Op. Cit. p. 832 



l. z. z Tercera Conferencia Interamericana 

Entre la Segunda y Tercera Conferencia Internacional -

Americana, al tiempo que menguaoa la influencia .europea en el Con

tinente .Americano» la amenaza ~ayor para la Independencia de Am'r! 

ca Latina provenía ahora de los Estados Unidos. 

En ese lapso, ~stos tomaron el control del Canal de Pa

namá, donde establecieron un protectorado, además del de Cuba, y -

proclamaron el Corolario Roosvelt a la Doctrina Monroe. _!L/ 

Ante esta.situaci6n, el clima de relaciones entre Esta

dos Unidos y latinoamérica era poco propicio cuando se llev6 a ca

bo la Tercera Conferencia Interamericana en Río de Janeiro, del Z3 

de julio al Z7 de agosto de 1906, con la asistencia de Delegacio-

nes de todas las Repúblicas, incluídas Cuba y Panamá, ya indepen-

dientes, que en esta ocasión substi.tuían a Haití y Venezuela que • 

no asistieron .. 

"Una resolución de la Tercera Conferencia hacía conti-

nuar la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y la Oficina 

por un periodo de diez a~os. Los objetivos, organización y funci~ 

nes de la Oficina fueron reformulados y establecidos nuevos regla

mentos para su administración. 

~/ Op. Cit. p. 71 
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"La Delegación del. Ecuador intentó, aunque sin lograrlo, 

cons.eguir la presidencia der Consejo Directivo, que de ah! en ade

lante habr!a de adquirirse por elección, a diferencia de antes, 

ocupada por el Secretario de Estado Norteamericano". ~/ 

"Entre lo•• docwnentos aprobados son dignos de mención: 

la Convención estableciendo una Junta de Jurisconsultos, para ela

borar dos Códigos de Derecho Internacional, uno POblico y otro Pr~ 

vado; la Convención sobre reclamaciones pecuniarias y una resolu-

ci6n sobre deudas pOblicas, ambos actos probablemente reacción 

frente a la reciente intervención europea en Venezuela". __ l.!./ 

(Cabe sefialar que en 1902 este pafs habfa sufrí.do un -

bloqueo naval por parte de Gran Bretafia, Alemania e Italia, a fin 

de obligarlo a pagar sus deudas mediante la fuerza.) 

~/ Op. Cit. p' 74 

___l}_¡ Se.ara.Vlizquez. Modesto. Op. Cit. p. 833 
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1.2.3 Cuarta Conferencia Interamericana 

La Cuarta Conferencia de Estados Americanos se celebr6 

en Buenos Aires del 12 de julio al 30 de agosto de 1910. Todas ·-

las Repúblicas estuvieron representadas en ella, con excepci6n de 

Bolivia. 

En esta ocasi6n la Conferencia se desarro116 en un cli-

ma de armonía. aunque sus logros fueron escasos. Responsable de -

ello fue nuevamente la cuidadosa preparaci6n del programa y la ex

clusi6n de temas de controversia. 

En cuanto a la organizaci6n, la "Uni6n InteTnacional de 

Repúblicas Americanas" fue rebautizada como "Uni6n de Repúblicas • 

Americanas" y la Oficina Internacional pasti a ser la "Unión Panam~ 

ricana'', que por resoluci6n. vi6 prolongada su existencia otros 

diez an.os. 

En esta Conferencia los latinoamericanos expresaron su 

preocupaci6n por el dominio que tenían los Estados Unidos en el -

Consejo Directivo de la Organizaci6n, pero su presidencia sigui6 • 

en manos del Secretario de Estado Norteamericano. 

En la C~nferencia de Buenos Aires s6lo hubieron las re

soluciones y convenciones ha6ituales tendientes a facilitar el co

mercio recíproco, sin em6argo, ya desde entonces empieza a vislum-
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brarse cierto desarrollo de la cooperación en campos como el de -

la cultura. mediante el intercambio de profesores y alumnos. 

1.2.4 Quinta Conferencia Interamericana 

Inicialmente prevista para desarrollarse en noviembre -

de 1914. la Qüinta Conferencia Internacional Americana tuvo que 

ser aplazada ante el estallido de la Primera Guerra Mundial. 

Trece anos después de la última reunión de Estados Ame

ricanos. se inici6 la Quinta Conferencia Interamericana, llevada a 

efecto en Santiago de Chile del ZS de marzo al 3 de mayo de 1923. 

En el lapso entre ésta y la Conferencia anterior, las -

relaciones entre América Latina y Estados Unidos no habían mejora

do. Tan sólo cuando este país entró a la contienda mundial en 

abril de 1917 , ya había perpetrado la ocupación de Veracru: y la 

expedición de Pershing contra Pancho Villa en territorio mexicano 

y la ocupación de República Dominicana, Haití y Nicaragua por par

te de los marines estadounidenses. 

"la fachada de la solidaridad interamericana comenzaba 

a resquebrajarse frente a la realidad de las relaciones internaci~ 

nales en el continente. El panamericanismo sólo parecía solapar -

lo que los latinoamericanos llamaban el "imperialismo yanqui"._!!/ 

~/ Connell-Smi'th, Gordon. Op. Cit.·¡;. 79-
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Por otra parte •. de la Pri.mera Guerra Mundial surgi6 la 

Liga o Sociedad de las Naciones, "cuya existencia tuvo importan

tes implicaciones en el Sistema Interamericano dada su mayor am

plitud internacional. 

"En su adhesi6n a la Sociedad de las _Naciones, los paf 

ses latinoamericanos manifestaban su protesta contra el concepto. 

estadounidense de un sistema interamericano exclusivo. basado en 

la Doctrina Monroe. Más aGn, su membresía de la Liga de las Na-

ciones increment6 la estatura de los países latinoamericanos en 

asuntos internacionales y los dej6 menos dispuestos a aceptar la 

tutoría estadounidense. 

"A pesar de ello, la posici6n relativa de América Lati 

na frente a Estados Unidos se había debilitado como consecuencia 

de la guerra. La Liga result6 insuficiente como instrumento pa-

ra destruir la preponderancia estadounidense, mientras que la d~ 

pendencia econ6mica de Latinoamérica aument6 considerablemente -

respecto de su vecino del norte. 

"Anteriormente. aunque la penetraci6n econ6mica de 1os 

Estados Unidos en Cent.ro américa había sido muy g_rande • el comer

cio sudamericano continuaba haciéndose principalmente con Gran -

Bretada y Alemania. La Primera Guerra Mundial y las depresiones 

de Posguerra que afectaron a Europa, permitieron a Estados Uní--
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dos transformar esta situación, de manera que adquirió un aseen-

diente económico a1 mismo tiempo que po1ítico sobre América Lati

na". __!_!/ 

En este contexto se realizó 1a Conferencia de Santi:igo, 

con 1a asistencia de todas 1as reptlblicas, excepto Bo1ivia, Méxi

co y Perú. México se negó a participar porque al no esta recono

cido su gobierno por Estados Unidos, quedó privado de r~presenta

~ión ante e1 Consejo Directivo de 1a Unión Panamericana. 

En una de las numerosas reso1uciones adoptadas en esta 

Conferencia 1os latinoamericanos a1canzaron cierto éxito al modi-

ficar 1a Organización de la Unión Panamericana. "Con su sede en 

Washington, su membresía limitada a sus representantes dip1omáti

cos en esa ciudad, el Secretario de Estado como Presidente y otro 

ciudadano estadounidense como su Secretario Genera1, 1a Unión Pa

namericana semejaba indudab1emente una Oficina Colonia1". ~/ 

"Eil ese sentido debe interpretarse la decisión de afir-

mar que "1a representación de los Gobiernos en 1as Conferencias -

~nternacionales Americanas y en la Unión Panamericana es de dere

cho propio" y el abrir la alternativa de que los pa:l'.ses que no t!!_ 

vieran represent~nte diplomático en Washington pudieran nombrar -

~/ 
-12._/ 

Op. Ci t • o. 82 

Op. Cit. p. 80 
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un representante especia1 .ante el. Consejo Di.recti.Yo •. e1Uinando -

as{ la posi5i1idad de que 1os Estados Unidos. con una ruptura de 

relaciones diplom!iticas o una declaraci6n de ·pers·on·a· lfon· ·grata p~ 

dieran dejar a un pa{s sin representaci6n en aquel 6rgano". ___.lJ_/ 

Asimismo, adem§s de los acuerdos tomados para favorecer 

e1 comercio entre los miembros, en la Conferencia de Santiago, se 

logró la consolidación del Tratado para Evitar o Prevenir Conf1i=. 

tos entre los Estados Americanos, conocido tambiEn como Tratado -

Gondra, nombre que recibió de Manuel Gondr~. el Delegado Paragua

yo que fue su principal i.nspirador. 

1. z .s Sexta Conferencia Interamericana 

La Sexta Conferencia de Estados Ámericanos tuvo lugar -

en la Habana del 16 de enero al ZO de febrero de 19Z8 y acudieron 

a ella las Zl repúblicas americanas. Fue una de las Con:fe:z:encias 

más importantes• tanto por el nfimero de participantes, cuanto por 

las cuestiones debatidas y las resoluciones adoptadas. 

El programa de tr~hajo fue dividido en ocho secciones: 

la Organización de la Unión Panamericana; Asuntos de Natural.eza -

Jurídica Interamericana; Problemas de Comunicaciones; Cooperaci6n 

Intelectual; Prob1·emas .Económicos; Problemas Sociales; Informes·-

~/ Seara V&zquez, Modesto. Op. Cit. p. 834 
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sobZe ~ratados • ConYenios y Reso1uciones aprobados en Conferen- - -

cías anteriores; y Conferelici·as futuras.·~ 

De 1a discusi6n de estos temas surgi6 una serie de Con

Yenciones entre l.as que ·destacan: 1a Convenci6n sobre Derecho In

teraaciona1 Privado. taa&i•n conocida como C6digo de Bustamante; 

la Convenci6n sobre Aviaci6n Comercial.; 1a Convenci6n sobre Pro-

piedad Literaria y Artística; la Convenci6n sobre Tratados; la --

·convenci6n sobre funcionarios Dip1omáticos; 1a Convenci6n sobre -

Asentes Consu1ares; la Convenci6n sobre Neutra1idad Marítima; y -

1a Convenci6n sobre Derechos y Deberes de 1os Estados en caso de 

Luchas Civi1es. ~ 

Cabe sefta1ar que entre 1a Quinta y 1a Sexta Conferen--

cias Internacional.es de Estados Americanos• hab!:an cree ido 1as -

tensiones existentes entre Estados Unidos y sus vecinos de1 Sur. 

La inestabi1idad po1!:tica de 1os paises centroamericanos y de1 C~ 

.ribe. aunada a su importancia econ6mica y estrat6gica y su proxi

aidad a 1os Estados Unidos 1os hacia particu1armente vu1nerab1es. 

Prueba de e11o fue 1a intervenci6n estadounidense en Nicaragua en 

1926. despu6s de que sus marines hablan sido retirados de ah.I ap~ 

nas un afto antes. 

~/ Conne11-Smith. Gordon. Op. Cit. p. 91 

-~¡ Seara Vázquei. Modesto. Op. Cit. p. 835 
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Esta acci6n provoc6 justificadamente 1a indignaci6n 1a

tinoa.mericana y casi a1 tErillino de 1as acciones de 1a Sexta Conf~ 

rencia, 1a De1egaci6n de E1 Sa1Tador propuso 1a aprobaci6n de una 

c1ausu1a de no intervenci6n. 

E1 debate suscitado en consecuencia fue "tan productivo 

de resentimientos y ma1as pa1abras que 1as minutas de 1a reuni6n 

tuvieron que vo1verse a redactar,. ~/ y e1 problema de 1as in

tervenciones fue archivado hasta la ~ptima Conferencia Interame

ricana por recomendaci6n de un subcomit~ ~ncargado de su aná1isis. 

1. 2 .6 SEptima Conferencia Interamericana 

Esta Conferencia se llev6 a cabo en Montevideo de1 3 

a1 26 de diciembre de 1933 con De1egados de todas las Rep6b1icas 

americanas, salvo de Costa Rica. En e1la tomaron parte, inc1usi-

ve, 1os representantes de cuba y E1 Sa1vador, cuyor gobiernos no 
) 

habían sido reconocidos por 1os Estados Unidos. 

E1 temario de 1a SEptima fonferencia inc1uía 1a Organi

zaci6n de 1a Paz; Prob1emas
0

de Leyes Internaciona1es; Derechos C~ 

vi1es y Po1íticos de 1a Mujer; Prob1emas Econ6ai.cos y Financieros; 

Prob1emas ~ocia1e·s; Cooperaci6n Inte1ectua1; Transportes; y Resu!_ 

~/ Conne11-Smit:h, Gordon. Op. Cit. p. 94 
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tados de Conferenci.as an.te.ri.o.res y Pl.anes para l.as Futuras. Asi-

•isao fue incl.uido un tema.especial.: el. establ.eci.mi.ento de un Ba~ 

co :Cnternacional. Americano. -~/ 

Los probl.emas de ~ayor evergadura en Montevideo fueron 

l.a i.ntervenci6n. tarifas y l.a Guerra del. Chaco. Igual.mente. ta -

rel.aci6n entre el. sistema i.nteramericano y otras organi~aciones -

internacional.es fue de especial. significado para el futuro. 

Uno de l.os l.ogros de esta Conferencia fue l.a adopci6n -

de Convenciones y Resol.uciones sobre la Codificaci6n del Derecho 

:Cnternacional., como las relativas al _Asil.o Político, entre otras. 

Sin embargo, el resultado más notable de la Conferencia 

fue l.a adopci6n del. Convenio sobre Derechos y Obl.igaciones de los 

Estados, cuyo arUcul.o más importante afirma que "ningún Estado -

tiene el. derecho de interveni.r en l.os asuntos internos o externos 

de otro". ~ 

Aunque con reservas, al. votar a favor de este Convenio, 

E~tados Unidos se avino a al.terar los supuestos de l.a Doctrina 

Monroe y acept6 algo as! como "una pol!tica de buena vecindad" 

que consagraba e! principio de no intervenci6n en l.os asuntos de 

~ Op. Cit. p. 112 

...:J:LI Op. Cit. p._117 
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otras naciones .amerLcanas. 

Este ·principio se conv~tiría en la piedra angular de -

la pol!tica norteamericana respecto de .América Latina durante el 

gobierno de Franklin D. Roosvelt; política que asuniría diversas 

formas destinadas a establecer a Estados Unidos como Buen Vecino 

a los ojos latinoamericanos. 

En la Conferencia de Consolidaci6n de la Paz, tambi~n -

llamada Conferencia de Buenos Aires, celebrada del 1 al Z3 de di

ciembre de 1936 en esa ciudad, los Estados Unidos avanzaron toda

v!a mls por el camino del reconocimi~nto de un principio de igua~ 

dad internacional, que recibiría la correspondiente forma jurídi

ca en la Octava Conferencia Interamericana de 1938. 

A esta reuni6n "asistieron Delegaciones de las Z 1 Repú

blicas americanas. y Roosvelt mismo pronunci6 un discurso durante 

la Ceremonia de Inauguraci6n. Su importancia primordial para la 

historia del desarrollo del sistema interamericano radica en la -

adopci6n de dos documentos importantes y relacionados entre sí; 

e.1 Convenio para el .Mantenimiento• Coriservaci6n y Restablecimien

to de la Paz, y el Protocolo Adicional Relativo a la No Interven

ci6n. 

"El primero de estos acuerdos introdujo en el Sistema ill 

teramericano el principio de las consultas; el segundo reforz6 el 
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principio de No Intervención. ligS.ndolo con las consultas. .Ambos 

documentos fueron tratados y presenta.dos simultS.neamente a la Co!!_ 

ferencia, como propuestas conjuntas'" .. _I!_I 

Asimismo, la Conferencia de Buenos Aires buscó reforzar 

1os mecanismos de paz inteyamericana con dos instTUlllentos nuevos; 

"el Tratado para la Prevención de Contrnversías y el Tratado Int~ 

ramericano sobre Buenos Oficios y Mediación". 

"El primero de ellos comprendía comisiones mixtas bila

terales permanentes para elilllinar, en la medida de lo posible, 

1as causas de controversías futuras entre 1os signatarios; el se

gundo proponía una mesa redonda de ciudadanos prominentes (que d~ 

bía preparar la Unión Panamericana) a uno de cuyas miembros pudi~ 

sen acudir 1as partes en una controversia. ~para que interpusiera 

sus buenos oficios y su mediación". 

LZ.7 Octava Conferencia Interamericana 

Todas las RepGblicas americanas sin excepción estuvie-

ron presentes en la Octava Conferencia Internacional de Estados -

Americanos que tuvo lugar en Lima, del ·9 al Z7 de diciembre de 

1938. ya.en vísperas de la II Guerra Mundia1. 

Op. Cit. p. 124 

Op. Cit. p. 1Z7 
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La principal preocupaci.~n de esta reunión era "des~-

rrollar una coopera.ci.~n interamerica.na m\is efectiya. frente a la. 

amenaza extracontinental. No cabe duda de qae. la implementa---

ción de la polttica del Buen Vecino hab1a disminuido el telllOr y 
las sospechas de los latinoamericanos frente a los Estados Uni

dos, que"habian limitado sieJl!pre el alcance del ~istema intera

mericano" .- ''2.9{. 

En la Conferenci.a de Lima no f"Ull firmada convención a.!_ 

guna, sino un gran número de resoluciones y declaraciones sobre 

diversos temas de la cooperación americana. Aimismo se establ~ 

ció un procedimiento de consultas mutuas y se fijaron las 11--

neas maestras de algunos politices comunes a todos los paises -

americanos .. 

En este sentido, tienen interés particular "la Decl~

ración de los Principios de la Solidaridad de América o DeclarL 

ción de Lima y la Declaración de Principios Americanos. La ---

primera reafirma la solidaridad continental y el propósito de 

defender los principios en que está basada mediante la acción -

común ~ue~fuera necesaria, •¿oordinando sus respectiyas voluntL 

des soberanas mediante el procedimiento de consulta' de los Mi

nistros el.e Rel a·ciones Exteriores. . . . 

""29/ Op. Cit. p, 133 
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"La segunda. es una exposición de esos principios en -
. . 

que se basan las rel~ciones interamericana_;;: no intervención, ·s!!_ 

lución pacffica de las controversias. prohibición de la fuerza, 

respecto al Derecho rnternacional, aplicación de los Tratados, 

cooperación pacifica en todos los terrenos y en particular en el 

económico".-- "30[ 

En las postrimertas de la guerra comienzan a plantear

se cuestiones vtnculadas al futuro del sistema interamericano, 

especialmente su relación con el sistema mundial de paz y seguri 

dad, cuya creación era inminent·e-

En efecto, entre agosto y septiembre de 1944. represe~ 

tantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se -

reunieron en Dtrn1barton Oaks, un barrio. de Washington OC, a ftn 

de discutir diversas propuestas para el establecimiento de un O~ 

ganismo Internacional General. aglutinadas en el llamado Proyec

to de Qmbarton Oaks, que luego darta lugar a la Carta de las Na

ciones Unidas. 

En este documento se contemplaba un orden internacio-

nal basado en una estructura pol itica de carácter mundial con ·a!!. 

!Q_f Seara Vá.zquez, Modesto, Op. Cit, p. 837 
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-::oridad suprema-·en el campo de la paz y la seguridad tnternacio-

nal. en el cual los organismos .r.egionales complenientartan d·icho 

sistema mundial de seguridad, principalmente en cuanto al arre-

glo pac1fico de controversias locales y donde las medidas coerc~ 

tivas de carácter regional estar1an sujetas a la autoridad.del 

Consejo de Seguridad de la Organización ~undial.'"3"1 f 

Al resp_ecto, en uno de los cap1tulos del Proyecto se -

dice lo siguiente: 

"1)- Ninguna disposición de esta Carta se opone 

a la existencia de acuerdos u organismos -

regionales cuyo fin sea entender en los -

asontos relativos al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales y sus-

ceptibles de acción regional, siempre que 

dichos a.cueros u organi5111os y sus activid~ 

des sean compatibles con los propósitos y 

principios de la Organización. El Consejo 

de Seguridad debe promover el arreglo pa·c¡_ 

fico de controversias de carácter loc~l 

por medio de tales acuerdos u organismos 

,---·:u·· --cf"r. Levtn, Apida Luisa, Op. Ct, 



regionales. bien a iniciativa de los Estados 

interesados. bien a instancia del Consejo de 

Seguridad. 

2.- El Consejo de Seguridad utilizará dichos 

acuerdos u organismos. si a ello hubiera lu

gar. para aplicar medidas coercitivas bajo -

su autoridad. pero no se aplicarán medidas -

coercitivas en virtud de acuerdos regionales 

o por organiSTDOS regionales sin autorización 

del Consejo de Seguridad. 

3.- Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo 

de Seg·uridad plenamente informado de las ac

tividades emprendidas o proyectadas de con-

formidad con acuerdos regionales o por oga-

nismos regionales con el propósito de mante

ner la paz y la seguridad internacionales•. 

3_2_f 

28. 

Todo esto no h izo más que acrecentar el deseo de las 

naciones latinoamericanas de reestructurar el sistema interameri 

ll..._/ Op. Cit. p. 14 
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cano, fortalecer sus mecan;smos para mentener la paz y la segu-

ridad cont;nentales y sobre todo, resguardar su autonomia ante -

la proyectada organización internacional general. 

Como ya se ha señalado, en América Latina existia el -

hábito de encarar los problemas comúnes dentro de un marco regí~ 

nal, ya que el regionalismo tenia una larga aunque variada hist~ 

ria. Por otra parte, la organización mundial no despertaba ma--

yor entusiasmo en virtud de que, por diversas razones, los pai-

ses latinoamericanos no habian tenido una experiencia feliz en -

la Sociedad o Liga de las Naciones 

Ahora bien, las instituciones y los procedimientos re

giona 1 es que existian entonces para preservar y promover la con

vivencia pacifica en América dejaban mucho que desear. Asi pue~ 

la ineficacia de estos instrumentos juridicos suscritó gran int~ 

rés en la reorganización, consolidación y robustecimiento de los 

mecanismos regionales para asegurar la paz. 

Al propio tiempo, loo;; planes tendientes al estableci-

miento de un organismo mundial demostraban la necesidad de elab~ 

rar.una carta orgánica que formalizara jurtdicamente y diera ca

rácter permanente a una asociación cuya funcionamiento y desen-

vo lvimfento se sustentaban en una serie de resoluciones y decla

raciones adoptadas en distintas conferencias intera~ericanas3~/ 

.ll_I Cfr. Op. Cit • 
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En. gran medida, el .deseo de poner freno al. ejercicio ar_ 

fiitrario del poder por parte de los Estados Unidos, dió impulso 

a la construccfón de un edificio jurídico dentro del cual tos E~ 

tados defie~ian conducfr su vida de relación. El advenimiento de 

una organización internacional general era motivo de inquietud, 

ya que se temia que desvaneciera o fl!lpidiera que se consolidaran 

los logros jurfdicos que constituían los cimientos del sistema -

rl!gfonal. 

Durante los meses que siguieron a las conversaciones -

de Dambartos Oaks 4 crecieron los recelos de las Naciones de Am~

rica Latina hacia Estados Unidos por su posición anta la crea--

ción del organismo mundial 

A la sazón la guerra tocaba a su fin y empezaba a pre

pararse la Conferencia de San Francisco, donde habría de elabo-

rarse la nueva carta fundamental de organización de la Sociedad 

Internac"lonal 

Finalmente, la crisis del conflicto entre Am~rica Lat~ 

na y los Estados Unidos se produce en la Conferencia Interameri

ca·na sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, llevada a cabo en 

la Ciudad de M~xico del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945. 

Esta Conferencia se realizó a instancias de los paises 

latinoamericanos para considerar'"lrf'l:'e"l'···a·lia el fortalecimiento -
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del si:s.tmna intera.mericano y el lugar que ocuparta f.rente a la -

proyectada organi:zaci.ón ,mundial, conforme al s,iguient:e programa: 

al Adopción de medidas para intensificar la coopera

ción en el esfuerzo bélico; 

bl examen de los problemas del mantenimiento de la -

paz y la seguridad colectiva en el marco de la or_ 

ganización internacional; 

e} estudio de la problemática económica y social de 

América. ~/ 

Uno de los mayores logros de esta reunión lo constitu

yó la resolución sob're "Asistencia reciproca y solidaridad amerl_ 

cana". mejor conocida,-,como Acta de Chapultepec. Mediante este d!?_ 

cumento, los Estados signatarios se obliga~on a consultar entre 

si y a adoptar las medidas colectivas que foeran necesarias, ,in

cluso el empleo de fuerzas militares en casos de amenazas o ac-

tos de agresión contra cualquiera.de ellos. 

Este acoerdo habia de mantenerse en vigor mientras du

rara la guerra; sin embargo,. con miras a que las disposiciones -

del Acta de Chapultepec adquirieran carácter permanente, se rec!?_ 

mendó también qoe los Estados Americanos consideraran concertar 

un Tratado que estipulara los mismos procedimientos y medidas ~~ 

ra casos de amenazas o actos de agresión después del estableci--

1!_! Seara Vázquez, Modesto. Op. Cit. p. 837 
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miento de la paz, Asf se sento la base para la creacion de un -

sistema regional de seguridad en el per~odo posbélico .. -35¿ 

Asimismo, et Ac~a de Chapultepec· preparo el camino pa

ra la adopcfon del Tratado de Rfo de Janefro de 1947 o Tratado -

Interamericano de Asistencia Reciproca. 

La Conferencia de la Ciudad de México adopto también -

una resolución que además de expresar la determinacion de las r~ 

públicas a9ericanas de cooperar en el establecimiento de una or-

ganfzacfón internacional general, contenia algunas observaciones 

y sugerencias respecto del Proyecto Oumbarton Oaks: 

a} Aspiraci6n a la universalidad 

b) Ampliacion y precisi5n de los fines de la;o~gani 
zación. 

c) Ampliaci5n y precisi~n de las facultades de la 
Asamblea General, como organo representativo, 
frente al Consejo de Seguridad 

d)·Ampliacion de la jurisdicci5n y competencia del 
Tribunal Internacional. 

e) Creación de un organismo para la cooperación iR 
ternacional intelectual y moral-

f) Solucion de las controversias regionales en el 
seno del sistema interameric·ano. 

gl Adecuada representación de América Latina en el 
<:onsejo de Seguridad. ·"3"6 / 

·_-a-s r Levin, Afda Luisa, Op. Cit. 

·-:to·¡ Seara Vázquez, Modesto. 01'. Cft. p. 838 



Esta Conferencia introdujo ~gualmente algunos cambios 

en la estructura y funciones .de la Uni~n Panamericana. Al pro·-

pio tiempo, dispuso que la reorganización del sistema interame·r!_ 

cano se realizara en la Novena Conferencia Internacional Amer~c~ 

na que haf>r1a de reunirse en Bogotá, en .1946, dande habria de r!_ 

dactarse el documento constitutivo del sistema regional. 

Asi pues, la reunión de M~xico permitió a los pueblos 

americanos tomar conciencia de sos problemas comúnes y coordinar 

so actuación, semanas más tarde, en San Fr~ncisco, donde su pre

sión fue decisiva en ta configuración, dentro de la Carta de las 

Naciones Unttlas, del capitulo relativo a los acuerdos regionales. 
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.1.3. LA ORGArHZACTON O-E "ESTADOS AMERICANOS 

.1.3 • .1. Novena Conferencia Interamericana 

La Segunda Guerra Mundial obligó a diferir la Novena 

Conferencia Internacional de Estados Americanos, cuya realiza--

ci~~ fta6ta sfdo programada para 1943; Finalmente fue llevada a -· 

efecto en Bogotá, del 30 de marzo al 2 de mayo de lg4s ante la -

asfstencia de las 2~ repúblicas areericanas y de un otservador y 

sus asesores en representación de las Naciones Unidas. 

El temario de la reunión fue dividido entre seis gru-

pos de trabajo: los dos primeros se ocopar1an de redactar una -

carta para la reorganización del sistema interamericano, que lu~ 

go seria conocida como "Anteproyecto de Pacto Constitutivo del 

Ststema Interamericano", uno de ellos abocado a la naturaleza y 

los fines del sistema y el otro a tos problemas de organización. 

El -tercer comité prepararta un tratado interamericano 

para el arreglo pacifico de controversias, que coordinase y mej.!!._ 

rase los instrumentos de paz interamerfcana existentes. El cuai:. 

to se harta cargo de los problemas económicos. El quinto se o·c!!. 

paba de asuntos s~ciales y culturales, inclusive, de dos conve-

nfos propuestos acerca de los derechos de la mujer y el s~to ·c.!!_ 

mité analfzaria problemas poltticos y juridicos, especialmente 
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el problema de las colonias europeas en el Continente; el reco-

nociiniento de gobiernos'<fe'·Tac·ta; la. defensa. y conserva.ci6n de -

la democracia y ona declaración sobre los derechos y ol:l_igacio-

nes del hombre.-'"37 / 

Al tér~ino de las sesiones de esta Conferencia, fueron 

concretados varios acuerdos bajo la forma de convenciones o res~ 

lociones y declaraciones, Los acuerdos adoptados fueron; la Ca~ 

ta de la Organización de Estados Americanos, también llamada Ca~ 

ta de Bogotá; el Tratado Americano de Soluc~ones Pacificas, con~ 

cido como Pacto de Bogotá; el Convenio Económico de Bogotá; el -

Convenio Interamericano para la Concesión de Derechos Politices 

de la Mujer y el Convenio Interamericano para la Concesión de D~ 

rechos Civiles a la Mujer, 

Otras resoluciones aprobadas fueron las siguientes; la 

Declaración Ainericana de los Derechos y Deberes del Hoinbre, que 

constituye la Corte Internacional para proteger los Derechos del 

Hombre; una sobre Preservación y Defensa de la Democracia en Am!. 

rfca; la Carta Internacional de Garanttas Sociales y una resolu

ción sobre Colonias y Territo.rios ocupados en América. 

'"TI./ Connell-Smith, Gordon. Op, Cit, p, 235 
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De ~gual modo cabe mencionar la resolución que plantea 

la Conventenc'f.a de cr:ear unll.tnco Interamericano de Fomento, ant~ 

cedente más o menos directo del Banco Interamericano de Desarro-

Tlo .-: ""38[ • . 

.l.J.Z Carta de Bogotá 

La Carta de la Organización de los Estados Americanos 

0 Carta de Bogoti se basaba en el proyecto de •pacto orgánico• -

preparado por el Consejo Ejecutivo de la Unión Panamericana; fue 

apro6ado el 30 de abril de 1948 y entró en vigencia el 13 de di

ciem6re de 1951, después de ser ratificado por los 21 Estados 

que toJllilron parte en la Conferencia ;--':39[ 

La Carta. constituida por l.lZ articulas agrupados en 18 -

capttulos. está dividida en tres partes. la Primera contiene los 

capftolos relativos a naturaleza. propósitos y principios de la 

Organización; derechos y deberes fundamentales de los Estados; -

solución pa_cTffca de controversias~ seguridad colectiva; y las -

normas económicas, sociales y culturales. La segunda parte o pa~ 

te.orgánica del documento. describe las· órganos que integran la 

OEA¡ sus modalidades, competencia e integración. a través de los 

'"-.;E!f 

--""39[ 

Seara Vizquez, Modesto, Op, Cit. p. 839 

Cfr. Osniallzyck,· Edmond Jan. Op, Cit. 



37. 

cuales realiza la Organizací6n sus prop6sitos. La Tercera parte 

es de orden protocolar, Contiene articulas diversos sobre privi 

legios e inmunidades, ratificaciones, vigencias y Naciones Uni--

das.· · ·40¡ 

Algunos de los preceptos de la Carta de Bogotá que 
~~-

constituyen los principios básicos de la OEA.son, entre otros, -

los siguientes: 

·40¡ 

41/ 

- La igualdad de los Estados 

El respeto a la personalidad de los Estados 

- El Derec~o Internacional, la buena fe y los Tratados 

como normas de conducta entre los Estados. 

- la proscrpción del uso de la fuerza 

- La coordinación con la Organización Mundial general 

- El arreglo pacifico de las controversias internaci& 
na les. 

- El reconocimiento de los derechos fundamentales de 
la persona humana 

La cooperación .. en lo económico, en lo cultural y 
en lo socfa.l. 

- La solidaridad ante la agresión.-~/ 

H1fdem 

Garcés Contreras, Guillermo, México, Cincuenta Años de 
Política Internacional. pp. 91-91 
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En resumen, la Car~a de la Organización de Estados Am~ 

ricanos se consti~uy~ e.n la. espina dorsal del Sistema Interamer.:!_ 

cano y marcó una nueva etapa en el Panamericanismo, al darle un 

contenido superior a la solidaridad continental. 

En cuanto a s-u estructura, como quedó establecido en -

la Novena Conferencia, "cualquier pats americano que ratificara 

la Carta podía ser miembro de la Organización. No había otras -

condiciones de forma. ni de fondo para la admisión de nuevos --

miembros, como tampoco las haóta para la suspensión o expulsión 

por vta de sanción.• "42[ 

Esto produjo una crisis constitucional cuando, como se 

verá. mis adelante, la presion de Estados Unidos determinó que 

el gobierno revolucionario de Cuba fuera excluido de la OEA~ "en 

un acto que, independientemente de los aspectos políticos envuel 

tos en el asunto, era una clara violación a la Carta•. _j_}_/ En -

1g4a, al firmar el documento de Bogota, los Estados fundadores -

de la OEA fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa R.!_ 

ca, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, 

Gl.latemala, Haitf, Honduras, Mé.xico, Ni·caragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, El Salvador, Uruguay y ·venezuela, En diciembre de .1966, -

Barbados ingresó ~ la Organizacion; en febrero de 1967 lo hizo -

Trinidad-Tobago y en ,jlnio de 1969, Jamaica. 

~/ Seara Vázquez, Modesto. Op. Cit. p. 841 

- -43¡ Op. Cit. p, 842 
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La Carta de Bogotá'. o documento. cor:istitutivo .de la Org!_ 

nización de Estados Americanos serla modificado afios más tarde -

por el llamado Protocolo de Buenos Aires. 

i.3.3 Organos, Propósitos y Principios de la OEA 

De acuerdo con lo señalado en la Parte Segunda del do

cumento constitutivo de la Organización de Estados Americanos, 

sus órganos eran los siguientes: 

a} La Conferencia Intera-10ericana; 

bl La Re~nión Consultiva de ~inistros de Relaciones 
Exteriores¡ 

c l el Consejo 

d) La Unión Panamericana; 

e) Las Conferencias Especializadas; y 

f} Los Organismos Especializados. 

La Conferencia Inreramericana era el "Organo Supremo" 

de la OEA que decidia la pol itica genera 1 de la Organizaci.ón y -

en él cada Estado miembro teñia un voto. 

. A la Reunión de Consulta de los Ministros de Relacio-·

nes Exteriores correspondla "el estudio de problemas de carácter 

urgente", y asuntos de interés común. 



40. 

Et Consejo era. ta.ll!bién un Organo Plenario, pero forJDacb 

por los Embajadores de. cada. Estado miembro, Estaba suáord i.nado 

a tos órganos antertores y tenia. funciones importantes de coordi_ 

nación general, pol fticas y económicas. E·n determinadas circun~ 

tanci.as podia actuar provisionalmente como Organo de Consultas. 

De él dependian tres Consejos Interamericanos; el Económico y S~ 

cial. el Cultural y el de Jurisconsultos. 

La Unión Panamericana era el Organo Central y permane~ 

te de Ta OEA y eje.rcia Tas funciones de secretariado, con sede -

e.n Washington. Tenta a su frente un Secretario General, elegido 

para un periodo de diez años, mandato .que no podfa ser renovado. 

Las Conferencias Especializadas dependientes de Ta OEA 

eran varias y versaban sobre te.mas como educación, agricultura, 

comunicaciones. etc. Podian ser convocadas por decisión de la -

Conferencia, Ta Reunión de Consulta o el Consejo. 

l~s Organizaciones Especializadas eran una imitación, 

a escala continental americana, de sus nomór.imas dependientes de 

la.ONU. Se trata.ha de organismos intergubernamentales estableci_ 

dos por Acuerdos Multilaterales con determinadas funciones en m~ 

terias técnicas d€: interés comiin para. Tos Estados Americanos .·44/ 

---,i41 Cfr, Osmañzyck, Edmund Jan, Op. Cit, 
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Respecto de los propcSsitos y principios de la OEA. ·¡~ 

tos son muy parecidos a los de la Or9anizaci6n de las Naciones 

Unidas. Así, en el articulo 2 de la Carta de lll OEA ya .refor·m!_ 

da por el Protocolo de Benos Aires, se declara que la Organiza

ción, a fin de reali·zar los principios en que se funda y cu111plfr 

sas oóligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Na-

c1-ones Unidas, persigue los siguientes propósitos "esenciales•: 

al Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

ól Prevenir las posibles causas de dificultades y 
asegurar la solución pacifica de controversias 
que surjan entre E"stados -miemóros. 

e) Organizar la acción soli~aria de dichos Estados 
en caso.de agresión; 

d) Procurar ía· soluci6n de los problemas políticos. 
jurídicos y económicos que se susciten entre 
ellos, y 

el Promover, mediante la acci6n cooperativa. su d.!!_ 
sarrollo económico, social y cultural. ~f 

La Carta de la OEA consagra importantes principios de 

Oerecbo·Internacional; recoge asl la herencia jurídica de los -

Congresos y Conferencias que.comienzan a celebrarse en las prim.!!_ 

ras décadas del Sglo XIX y reafirma normas enunciadas en diver-

sos Trllt~dos, Protocolos y Declaraciones. 
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La carta de. la .OEA declara e..xpresamente .que "dentro -

de. las Nact·ones· Untdas. Ta Organtzaci.ó'n de Estados Americanos 

constttoye un organfsmo regtonalr. AdemSs. varias disposicfo

nes de la Carta a•trman que las tnstitucfones fnteramericanas 

de6en •oncl~nar de eon•ormtdad con los propósitos y principios 

da la OHu.- --•6r 

Al mismo tte.mpo. la Carta de la OEA contiene d1spos1-

ctone.s· cuya •tnaTldad es preservar 1 a autonomfa del sistema i!!.. 

tera-me.rf·cano en al mantentmtento de la paz y Ta seguridad con

tfnentales. Este fnstrumento jurtdfco requiere que los Esta-

dos 111fe.mbros procuren solucionar la~ controversias que lleguen 

a suscitarse. e.ntre ellos dentro del marco de las instituciones 

y procedfmte.ntos regionales. antes de someterlas a la conside

racton del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. 

1.3.4 La EJtpulsió'n de Cuba de la OEA, 

El 1° de enero de 1959 el gobierno revolucionario de 

Fidel Castr·o tomó' el poder en Cuba y· casi inmedtatamente el 9.!!. 

61:erno de los Estados Unidos fnicid el boicot econó'mfco de la 

tsla. 

- "J.§_f Ib!dem 
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A los ojos de Estados Untdos. Cuha se bahta converttdo 

en satilite soviit1.c6 en el· Continente AMericano; una mofa a la 

Doctrina Monroe que no se podfa tolerar. Ast pues. el objetivo 

de los Estados Unidos sólo podfa ser el derrocamiento de Castro. 

Sin embargo, el empleo de las fuerzas armadas contra -

Coba era una acción injustificable y una flagrante violación de 

los pactos fnteramertcanos y de la Carta de las Naciones Unidas. 

por tanto. el único curso de acción que restaba parecta ser al 

patrocinio de una invasión de exiliados cubanos quienes supues

tamente darta la seftal para un levantamiento popular en la Is-

la.~{ 

La aventura de Bab..ta de Cochinos cut.minó el n,,de 

abril de 1961 con el total fracaso de los contrarevolucionarios 

cubanos armados por Estados Unidos. 

El 1•·de •ayo de ese mismo ano. el gobierno de Castro 

proclamó el carácter socialista de la REvoluci6n cubana y en 

septiembre. su gobierno fue acusado en el Consejo de la OEA de 

violar los derechos hamanos y de emprender activ1.dades subvers!. 

vas contra sus vecinos. 

··_EJ Conne11-Sm1.th; Gordon. Op. Cit. p. 207 
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Cuha se. stt.u6 entonces en el núcleo de las preocupac1~ 

nes de. la Octava Re.unt6n de Consulta de Mtnfstros de Relaciones 

Ezte.rfores llevada a cabo en Punta del Este, Uruguay, del 22 al 

31 de. enero de 15"62 0 ded·tcada e..xclosivamente a promover la ex-

clusf6n de Cu~a de. la OEA con el prete..xto de qoe con sus accio

nes e fde.ologfa cre.aha un se.rfo problema a la Organizacion.4.!!_./ 

Finalmente., el 31 de. enero de 1962 Estados Unidos lo-

gri5 forzar la expu.lsion ilegal de Cuba de la OEA y de todas sus 

organizaciones especializadas. comprometiendo progresivamente -

en los dos anos siguientes a todos los Estados Americanos. con 

e.xcepcfi5n de México. que no acepto. a interrumpir sus relacio-

ne.s dfplomitfcas consulares y comerciales con aquel pafs. 

ET te~to de Ta re.soluci6n que entrar{a en vigor el 14 

de f'ehrero de 1962, declara: • ••• el actual gobierno de Cuba. -

que se ~a calff'fcado a sf mismo de marxista-leninista. no res-

ponde a los prfncipios ni a los objetivos del sistema interame

rfcano•; :~ 

·4s E Garcés Contreras, Guflle.rmo. Op. Cit. p • .146 

Collfard. Claude-Alhert. 
ternactonales. p. 42? 

Instituciones de Relacfones ~n-
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Dicha resolución fue aprobada por 14 Yotos contra uno 

(el de Cubal y seis abstenciones (Argentina. Boliyia. Brasil. 

C~ile, Ecuador y México!. 

1.3.5. El Protocolo de Buenos Aires. 

A principios de los anos sesenta sorgi6 entre ta may~ 

ría de los Estados Americanos y los Estados Unidos en conflic

to relacionado con la interpretación de la Carta de la Organi

zación de Estados Americanos. 

Para entonces los Estados Unidos habfan aprovechado -

la OEA como instrumento de su política en Latinoamérica y pre

tendía conferir a la Organización caricter de alianza policia

co-militar. mientras que los países latinoamericanos querfan -

hacer de ella un instrumento de cooperación económica. cientf-

fica y técnica. 50/ 

En la Segunda Conferencia Extraordinaria Interameric.!. 

na llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil. en noviembre de -

1965. ambas partes reconocieron la necesidad de introducir al

gunas enmiendas a ta Carta. 

·so r Cfr. Osmanzyck. 0 Edmond Jan. Op. Cft. 
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La Tercera Con~erencta E.xtraordinarta Interamericana 

se reunió en Buenos Atre.s del .15 al 2J de feb.rero de 1957 y en 

ella fueron aprooadas numerosas modificaciones referentes a la 

Organ1zacfón y la competencia de los órganos de la OEA. 

El documento. llamado oficialmente Protocolo de Bue-

nos Aires so6re reformas a la Carta de la OEA, extend16 su co~ 

tenido de 112 a ISO artículos y entr6 en vigencia el 27 de fe

firero de 1970. 

tes. 

La Carta reformada conservó la división en tres par-

La primera agrupa las dtspostciones programáticas. la s~ 

gunda es la descripción de sus órganos y sus funciones y en la 

tercera se encuentran disposiciones diversas. 

De acuerdo con las innovaciones mis importantes hechas 

a la Carta de Bogotá. sus órganos y funciones. tal como opera 

actualmente. serfan los siguientes: 

al La Asamblea General 

b} La Reuntón de Consulta de Ministros de Relaciones 
E.xtertoras. 

el Los Consejos 

dl El Comft4 Jorfd1co tnterame.rtcano 

el La Comisión Intaramericana de Derechos Rumanos 

fr La Secretaria General 



gl Las Conferencias Especializadas 

~) Los Organismos Especializados 

47. 

En cuanto a sus funciones. •1a Asamblea General subst!. 

tuye a la Conferencfa Internacional Americana y pasa de ser una 

reunión diplomátfca a un órgano auténtico de una organfzaci6n -

internacional. Posee la amplia facultad de 'decfdfr la acc16n 

y la polf_ti ca generales de 1 a Organización' y determina •ta es

tructura y funciones de sus órganos'. Asfmi~mo coordina las a~ 

tividades de las diversas entidades que constituyen el sistema 

interamericano. entre sí y con las Naciones Unidas y otras Org~ 

nizaciones Internacionales que persigan fines similares• 

•En la Carta de la OEA se atribuyen a la Reunión de 

Consulta dos funciones: al "considerar problemas de carácter u~ 

gente y de interés común para los Estados americanos• y 

b) servir de órgano de consulta en los casos determinados por -

·la Carta o por el Tratado Interamericano de Asistencia Ree{pro-

ca.• 

'Respecto de los Consejos. en la anterior versi6n de -

la Carta de la OEA. el Consejo de la Organfzaci6n tenfa tres 6~ 

ganos: ~os Consejos Interamericanos Económfco-Socfal. de Juris

consultos y el Cultural. En la versión revisada. actualmente -
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en v~gor. se crearon el Consejo Permanente de la Organfzación. 

al Consejo Interame~fcarto. Económico y Social y el Consejo In

teramericano para la Edacaclon. la Ciencia y la Cultura. Sus 

prfncipales fancfones son las de formular recomendaciones. en 

particular a la Asamblea General, respecto de la convocatoria 

de Conferencias Espectaltzadas y la creación, modificación o -

supresión de Organtsmos Especfalfzados. así como sobre la coo~ 

dlnactón de sus actfvidades'. 

"Antes de la reforma de la Carta, el organo jurídico 

de la Organfzación era el Consejo de Jurfsconsultos. que ahora 

ha sido su6stitufdo por el Comité J~ríd1co Interamericano. ór

gano compuesto por once juristas elegidos por la Asamblea Gen~ 

ral. Como sus funciones tiene las de 'servir de cuerpo consu~ 

ttvo de la Organización'; 'promover el desarrollo progresivo y 

la cod$ffcación del Derecho Internacional'; 'estudiar los pro

blemas jurídicos referentes a la integracfón de los países en 

desarrollo del continente' y 'estudiar las posibilidades de 

uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente'. 

"La Comisión Interamerfcana de Derechos Humanos tiene 

su antecedente en la Novena Reunión de Consulta {Santiago de -

Chile. 19591. que encargaba al Consejo de la OEA la misfón de 

organfzarll:y sellalarle sus f.unciones. Esta Comisión. cuya 

prfncfpal función es la de •promover la observancf~ y defensa 
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de los Derechos Humanos' actuará en tales cuestiones cQmo órg~ 

no consultivo de la Organización, 

"La Secretaria General es el órgano administrativo --

permanente, Que viene a ocupar el lugar que anteriormente tenia 

la Unión Panamericana. Su principal cometido es el de aplicar 

la política formulada por la Asamblea General y los Consejos, -

promoviendo 'las relaciones económicas, sociales, juridicas, 

educativas. cientiificas y culturales entre todos los Estados -

miembros de la Organización. 

"Las Conferencias Esoecializadas comprenden las reuni~ 

nas de carácter intergubernamental que se celebren para tratar 

asuntos técnicos especiales o desarrollar determinados aspectos 

de la cooperaci6n internacional.'' 

"Por su parte, los Organismos Especializados son· Orga

n~zaciones Intergubernamentales que han sido establecidas por -

Acuerdos Multilaterales. Se les atribuyen "funciones en mate--

rias técnicas de interé~ común para los Estados Americanos•. 

Tienen una qran autonomía aunque deben se~uir las recomendacio

nes que hagan la Asamblea General y los Consejos. Deben coordi 

nar sus actividades con los organismos mundiales an!logos, pero 

sin perder su carácter de Organismos parte del Sistema Interam~ 

cano•. ~/ 

!U_/ Seara Vázquez, Modesto. Op. Cit. 857 y ss. 
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MEDIOS DE SOLUCION PACIFICA.EN CONT~OVE~SIAS 
INTERNACIONALES 

Z.1 M~todos Pacíficos de Arreglo. 2.1 .1 Negociación. 2.1.2 Bue-
nos Oficios y Mediación. 2.1.3 Investigación. 2.1 .• 4 Conciliación. 
Z.1.5 Arbitraje. Z.1 .6 Jurisdicción 
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CA~ITULO II 

Z. MEDIOS OE SOLUCION PACIFICA EN ~ONTROVERSIAS INTERNACIONALES 

Z.1 METODOS PACIFICOS DE ARREGLO 

Según el Derecho Internacional Moderno, las controver-

sias internacionales deben resolverlas los Estados únicamente 

por medios paciticos. es decir~ sin recurrir a la amenaza o al 

uso de la fuerza. 

En este sentido, la Carta de las Naciones Unidas es muy 

clara al afirmar que "Los Miembros de la Oraanizaci6n, en sus r~ 

lacianes internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza 

o al uso de 1a fuerza contra la intearidad territorial o la ind~ 

pendencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra for

ma incompatible con los propósitos de las Naciones. Unidas". ~/ 

Al proclamar el principio de arreolo pacífico de las 

controversias, el Derecho Internacional no fija de antemano cuál 

es el med1o pacífico que deben. utilizar.los Estados en cada caso 

~[ Curso de Derecho Internacional; Tomo I. p, 181 
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con ere.to •. Dentro de esa abl~gaclón oener~l de zanjar los con---

fl\ctos por via pacífica. los Estados tienen derecho de elegir• 

libremente cualquier instrumento de soluci6n pacffica·, en conso

nancia con el carácter de la controversia y las circunstancias -

de la situación. 

Como las disputas internacionales son de naturaleza muy 

variada y admiten diferentes fórmulas de solución. los procedi-

mientos para arreglarlas son también numerosos- y variados entre 

si. En el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas se en~ 

meran diversos medios pacíficos de arreglo de los liti~ios inte~ 

nacionales; la negociación. la investigación. la mediación. los 

buenos oficios, la conciliación. el arbitraje. la jurisdicción, 

el recurso a Organismos o Acuerdos Regionales u otros'medios pa

c'ificos de libre elección de las partes.··s3 / 

2,1,.l, Negociación 

Al surgir un conflicto entre dos Estados. generalmente 

éstos recurren a la negocia~ión diplómatica directa ~ara tratar 

-de resolverlo. antes que a otros medios de solución. Las nego-

claciones directas entre dos Estados implican la discusión bila-

s:3· L Cfr, Seara Vázquez,· Modesto •. Derecho Internacional Público 
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~erill de los problemas en lt~igio que les enfrentan y sirven ad~ 

mis.- para in~ercambiar opini:ones sobre dtversos temas, canjear -

'lnf'ormaci6n, co·ncordar la pol ftica. ajustar Tratados, etc,'·~[ 

En el Acta Genera( de 1~28 sobre Arreglo Pacifico de 

las Diferencias !nternacionales, reafirmada con algunas modific~ 

ciones en 1~49 por la Asamblea General de la ONU, el recurso a -

distintos procedimientos de conciliaci6n se prevé tan s61o en el 

.caso de que no se logre arreglar el litigio por via diplomática, 

esto es, mediante negociaciones .. '~[ 

Tal es así ya que las negociaciones directas constitu-

yen el medio principal de arre9lo de las controversias interna-

cionales y figuran en primer lugar entre los métodos paciffcós -

porque son la base sobre la que descansan todos los demás. 

Este procedimiento es uno de Tos caminos más llanos pa

ra llegar al arreglo, de las controversias entre los Estados. 

Los representantes de los pafses interesados pueden entablarlas 

de manera oficial y a los niveles más distintos, y pueden ser no 

of1.ctales, 

54· f Curso de.:oerecho· !nternacional :- Tomo II. !>• ZSO 

·~L. ·rbfdem 
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La principal ventaja de las neqociaciones directas es -

que cqn ellas se obstaculiza cualquier presión e injerencia por 

~arte de terceros Estados en la solución del conflicto. Durante 

las negociaciones se crea la posibilidad de establecer contactos 

persQnales entre los dirigentes de los Estados y acabar con la 

desconfianza entre ellos. ~/ 

Ahora bien. cuando el problema no ha logrado resolvers' 

por medio de la negociación directa entre los Estados rnteresa

dos, se recurre a otros procedimientos que pueden clasificarse 

en dos grandes categorias: 

ll Aquella que propone una solución a las partes 

sin que estén obligadas a aceptarla. 

tegoria pertenecen; 

al Los buenos oficios y la mediación. 

b) La conciliación y 

c) La investiaación 

A esta C!_ 

~)"Aquella que se distingue por el caricter obliga-

torio de la solución elaborada. Entran en este 

grupo: 

a) El arbitraje y 

bl La jurisdicción o arreglo judicial.-~/ 

~/ Op. Cit. p. 251 

g_¡ Cofl1ard, Claude-Alberto. Op. Cit. p. 322 
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"La uti:lizac{ón de. un método u otro de ar;.~glo pac{fi

co depende no sólo de. los ~onvenfos en Yigor entre los Estados. 

sino también de la naturaleza del litigio. Los proble•as o li

tigios entre los Estados pueden presentar o no un carlcter jur!. 

dfco. Se oponen los litigios políticos y los litfgios jurfdf--

cos • • 

•tos litigios jurídicos son susceptibles mis flcil•an

te que los otros de ser materia de arreglo mediante una solu--

ción obligatoria para los Estados que revista la forma de un r!t 

curso arbitral o judicial. • 

•1os litigios polfticos o conflictos de intereses se -

prestan más dfffcilmente a una solución de caricter oblfgatorfo¡ 

se puede recurrir a los procedimientos de mediación. conc111a-

c16n o buenos oficios•.-§!!_/ 

2.1.2 Buenos Oficios y Mediación 

•cuando la negociación ha fracasado. o ~1en. cuando 

los Estados no recurren a ella. un tercer Estado puede procurar 

un arreglo entre las partes. interponiendo sus bue.nos of'fctos o 

58 / Ilitda• 
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•edtando en .le d1.sp.ut:11-., s~gún el Cll!;.O, Ambos métodos de solución 

parecen conf.undtrse: 

~·Lo·s Buen.so O:f'ic{os oc:.urren cuando un pafs e.xhorta a 1 as 

naciones contendtentes a recurrir a la negociación entre ellos. -

La medfación se ~a conduciendo esas mismas negociaciones deriva -

de un pacto fnternacional que concede autoridad al Estado media--

·dor para intervenfr en esa f'orma•. ·~t 

Es decir. tos B.uenos Of'tctos los presta .un tercer pafs -

ajeno a la controversfa. Consisten en inclinar a los Estados en-

tre quienes surgió el litigio a solucionarlo medfante cualquier -

medio pacff'1co. coadyuvando, en particular, a que se entablen en

tre ellos negociaciones y contactos diplomáticos directos. El E.!_ 

tado que of'rece sus Buenos Of'tctos no participará en esas negoci.!. 

ctones y no sugeriri soluciones para resolver la controversia. 

Los Buenos Oficios pueden ser prestados por un tercero -

a. 1nic1at~va propia o a petición de los litigantes; pueden ser C,!t 

lectivos. cuando los ofrecen varios Estados. e individuales. cua!!. 

do parten de un Estado o de una persona. 

SepGl veda• Cisar. Dere.ch.o Internacional Piilll"tco. p. 302 
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En nuestros df~s. los Buenos Oficios se ofrecen a •enu-

do también por las Organizaciones Internacionales. Pero en toda 

circunstancia su ofrecfmiento no o61iga a los Estados litigantes 

y puede ser recnazada por ellos. 

A la par con los Buenos Oficios. se halla la mediac16n. 

aunque sin deslindarla de ellos; sfn embargo. los Estados han f.!. 
jado su deltmftación en la práctf·ca. La dff"e:rencfa radica en 

los modos de cumplimfento de los Buenos Of"fcios y de la media--

ción. asi como en los Derechos y Deberes de los terceros Estados 

coadyuvantes al arreglo pacff"ico de una controversia. Al contr.!. 

rio del que ejerce sus Buenos Offcfos. el mediador es participa~ 

te activo en las negociaciones entre los Estados en conflicto. -

Para él. la escala de derechos y deberes es más amplia: no s61o 

interviene en las negociaciones desde el principio basta el fin. 

a menudo incluso las dirige, puede proponer cambios en las exi-

gencias de las partes a fin de lograr su acercamiento y tambifn 

puede sugerir alternativas de acci6n. 

De la envergadura de las funciones del •edfador provie

ne la segunda peculiaridad importante de la medtaci6n que la df!. 

tingue de los Buenos Oficios: para realizarla es indispensable -

el consentimiento de los dos Estados en pugna. 
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•La m1s16n del •edtador estriba única y e.xclustyamente 

en cans~guir la conformidad en las pretensiones opuestas de las 

partes y la conctltacfdn entre ellas. El mediador es preclsame~ 

te un conciliador. no un juez. De a~t que sus propuestas no 

sean o61tgatortas para los Estados desayenidos." 

•La ~edtact6n puede realizarse a peticidn de las partes 

.en litigio (medfacf6n solfcitadaI_ o a iniciativa de una tercera 

parte (med1aci6n ofrecida!_. Como tercera parte pueden interve-

n1r un Estado o Estados. una persona o una Organización Interna

cional ajenos a la controversia". 60 / 

No obstante las diferencias entre Buenos Oficios y me--

d1ac16n 0 hay mucho de común entre ellos. Incluso puede darse el 

caso de que al cambiar la tndole de las acciones de la tercera -

parte. los Buenos Oficios se convierten en Mediación. 

En resumen. de lo e.xpuesto •se puede deducir los ele••!!. 

tos de ambas instituciones: 

a) Nunca puede ser considerado actoinamistoso el ofrec!. 
miento de los Buenos Oficios o ·de la Med1ac16n de 
una tercera ·1potencia; 

50 /· Seara Vizquez. Modesto. Derecho Internacional PúKlfco 
p. 254 
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hl Cualquier Es~ado puede ofrecer sus B..uenos Oficios o -

su mediacic5n-

c} Cualquiera de los Estados en conflicto puede so11ct-

tar a cualquier Estado su intervenctc5n en este sentido; 

d) Los terceros Estados solicitados pueden aceptar o ne

garse a intervenir; 

el Los dos Estados en conflicto, o ano de ellos, puedan 

negarse a aceptar los Buenos Oficios o la eediacic5n -

que el tercer Estado ofrece•.- 61 / 

2.1.3 Investigacic5n 

Con el fin de arreglar por v1a pacifica una controversia 

o crear el clima para tal arreglo, se constituyen las comisiones 

de investigación. Su objetivo consiste en esclarecer los hechos 

que han dado lugar a un conflicto, sin entrar en calificacic5n ju

r1dica alguna, lo que corresponde a los Estados interesados. 

Aunque ya los principios generales sobre el procedi•1en

to de la investigacic5n hab1an sido esbozados en la Convencic5n de 

1899 sobre los modos de solución pacifica_ de controyers1as. en el 

articulo 9 de la Conferencia de Paz de la Haya. realizada en 1907. 

se e.xpon1a·la conveniencia de que •las partes no avenidas por v1a 

!.!..._/ Seara Vázquez. Modesto. Dereclfo -Internacional Püh-lico. p. 283 
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dlplomlttca con~tltuyen. en la med{da que lo permt~an las cir-

cunstanct•s. una comtsi6n Internacional de fnvestigaci6n sobre 

la que recaiga la o61igaci6n de facilitar la soluci6n de estos 

litigios esclareciendo las circunstancias del hecho mediante su 

tnvesttgactón imparcial y concienzuda.• · · 62/ 

El informe que una Comisi6n de Investigaci6n presenta c~ 

•o resultado de su la6·or no tiene carácter ob.l fgatorio y s61o -

.sirve para arrojar luz so6re la disputa. Actualmente. este pr~ 

cedimtento de arreglo es muy poco usado. ~/ 

Las caracterfstfcas de este medio de so1uci6n pacifica -

son las siguientes: 

al Las comistones son establecidas •a posteriori"¡ 

b.) No podrán ocuparse más que de establecer la reali 

dad de los hechos¡ 

c) El recurso a este procedimiento es voluntario¡ 

d) .L6s Estados se reservan la facultad de no someter 

a estas comisiones los litigios en lasque estimen 

envueltos su honor o sus intereses vitales; 

el El informe de la Comist6n no es ob.liga~orio para las 

partes•;· 64[ 

Curso de Derecho Internacional. Tomo II. ·p. 255 
Se~Glveda. Cisar. O~. Cit: p. 303 
Seara Vizquez. Modesto. Derecho Internacional Público. 
p. 285 



Conciliación 

"Se tratJ de Comisiones Permanentes, previamente crea-

das por disposiciones convencionales y a las cuales los Estados -

en conf1icto deberán someter forzosamente sus diferencias si uno 

de e11 os lo pide". §.§.___! 

"Es un paso mis alll de las Comisiones de lnvestiaació~ 

pues los conciliadores no sólo investi~an los hechos conductivos 

a la disputa, sino que sugieren alguna solución variable." ~/ 

Cuando lo~ Estados discordantes llegan a aceptar el pro 

cedimiento de conciliación. habitualmente son ellos ~ismos auie-

nes determinan en cada caso la composición y el réÓirnen de funci~ 

namiento de las comisiones. Sin embar~o, el recurso a este oroc~ 

dimiento actualmente es cada vez menos frecuente. 

Este modo pacifico de arreglo "es muy flexible, trata -

con miramiento las susceptibilidades de los Estados y se distin-

gue de la mediación por la intervención de personas cuyo carácter 

_pril'!cipal no es de indole polltica•. §]__/ 

Op: Cit. p. Z83 

SepOlveda, César. Op. Cit. p. 304· 

Colliard, Claude-Albert. Op. Cit. p. 3Z5 
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La comtsi6n de conciliaci~n se compone de cinco miem--

bros; é.stos estudian los fi.ei:fi.a·s q·ue originaron el conflicto, for

mulan un informe que fi.abrS de ser aprobado por la mayoría de 

ellos y lo· someten a la consfderaci~n de 1as partes. 

Como en las otras formas ya analizadas del procedimien

to internacional, los dictámenes de las comisiones de concilia--

ción no son obligatorios para las partes; sólo tienen el carácter 

abierto para recurrir al arbitraje o a la jurisdicción internaci~ 

nal; sin embarqo, fi.an de comprometerse a acatar la llamada "mora

toria de guerra", que es el compromiso que asumen los litioantes 

a no iniciar acción violenta alguna en tanto duren las ~estiones 

de conciliación. 

"Pueden clasificarse en tres tipos los Tratados que co~ 

sid.eran la concil iacii5n, A veces la conciliación se apl tea a to

dos los litigios, a veces constituye la primera fa~e en un conju~ 

to de procedimientos pacificas y si fracasa se pasa al arbitraje. 

Otros conv~riios reservan la solución de la conciliación para los 

litigios polftfcos e instttuy-en el arbitraje para los litinios j!!_ 

rfdicos~ En.unos casos~ haciéndose 1¿ misma distinción entre li-

tigtos politicos y juridicos, la conciliación se combina con el 

arreglo judicial".··~[ 

~/ Ibf dem 
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2.,.1,5. Arbi tr¡ij e. 

El Arbitraje es un método por el cual las partes en una 

disputa convienen en someter sus diferencias a la decisión de un 

tercero (áróitro), o a una Comisión Aróitral o Tribunal constitu~ 

do especialmente para tal fin, con el objeto de nue sea resuelto 

conforme a las normas que las oartes especifiquen, usualmente, -

normas de Derecno Internaci~nal. 69/ 

El recurso al Arbitraje, lo mismo que a los otros medios 

pacificas de solución de controversias internacionales, es volun

tario, pero si los Estados en conflicto han acordado someter a a~ 

bitraje su litigio, quedan oóligados a acatar su decisión. Tal 

es una de las principales diferencias entre el Arbitraje y los d~ 

más medios del procedimiento de conciliación ya vistos. 

"El acuerdo por el que las oartes litiaantes someten su 

¿ontroversia a juicio arbitral se llama "Compromiso". En él se -

señala el procedimiento de formación del tribunal de Arbitraje, -

la materia objeto de la controversia, el procedimiento de juicio 

arbitral, las fuentes jurfdfcas que el tribunal debe aplicar en -

la soiución de la controversia, el procedimiento de adopción de -

la- resolución .de aróitraje y la obl iaación de las partes de cum-

pl irl as. _!_E_/ 

..2_!!./ 

...]Jll 

Sepúlveda, Cesar. Op. Cft. p. 305 
Curso de Derecho Internacional·; Tomo Ir.· p. 257 
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El tribunal de ~rbitraje se constituye p0 r acuerdo de -

las partes divergentes una vez que se ha producido la controver-

sia que se va a examinar. 

El Arbitraje es una de las instituciones más anticuas -

en el Derecho Internacional• su evolución ha estado siemnre en 

función de la selección de los árbitros. Alguna vez lo fue el P~ 

pa o el Emperador; más tarde se recurrió al Arbitraje por sobera

no; luego apareció el procedimiento de la comisión mixta, compue~ 

ta de igual número de miembros desianados por ambas partes; esta 

fórmula paritaria se sustituyó finalmente por la de la comisión -

arbitral, con un tercfo "neutral", compuesto de tres o cinco mie~ 

bros. 

En la Conferencia de la Haya de 1899, el Arbitraje emp~ 

zó a ser considerado como un~ institución respetable y susce9ti--

ble de generalizarse. Tanto en dicha Conferencia, cuanto en la -

Convención de 1907, se expresó al respecto que: "En las cuestio-

nes jurfdfca~. y en primer término, en las cuestiones sobre inte~ 

pretación o aplicación de los Tratados Internacionales, las pote~ 

cias contratantes reconocen el·Arbitraje como el medio más eficaz. 

y al mismo tiempo, el más equftativo para resolver los conflictos 

que no hayan podido solucionarse por la via diplomática";·Zl_L 

D_l Sepúlveda, Césa~~· Op, ·ctt, p. 306 
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Por otra oarte, tipo especial de órgano Arbitral es la 

Corte Permanente de Justicfa, establecida por las menctonadas 

Convenciones de La Haya. 

"En realidad, órgano permanente de la Corte sólo lo es 

la Oficina Internacional, que sirve de intermediario para las c~ 

municaciones relativas a la convocación de la Corte. La Of"fcfna 

tiene su sede en la Haya y funciona bajo la suoervisi6n del Con

sejo Permanente de Administración, que se compone de los repre-

sentantes diplomáticos acreditados en La Haya de los paises sig

natarios de estas Convenciones y del Ministro de Relaciones Ext~ 

riores de Holanda,que ejerce las funciones de Presidente del Co~ 

sejo. 

"Cada Estado participante en las Convenciones de la 

Haya designa no más de cuatro árbitros. Las personas promovidas 

de esta manera son incluidas en una lista general, de la que las 

partes en cada litigio concreto eligen a los árbitros" • .... !.:!: . ./ 

En cuanto al funcionamiento'de dicha Corte Permanente 

de Justicia o de Arb'itraje, pueden señalarse los siguientes pun

tos: 

l:!:.._l Curso de Derecho Internacional; Tomo II, p. 258 
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. ll. Compe~e.nci,a. .. - El tr:lbunal es juez de su prol)ia com-
petenci~ • . Y a este efecto interpretar§ el compromtso 

Ar6ttra.l • los Tratados que se refieren a ~l y los -

principfos del Derecho Internacional. 

Zl La sentencf•.- Tiene carScter definitivo, y no hay -

apelacfOn: 

3l La revisfón.- Las partes oueden haber reservado en 

el compromiso, el derecho de revisión de la senten-

cia que en todo caso, sólo puede intervenir cuando -

hayan sfdo descubiertos nuevos hechos comprobados --

por el trf6unal :· Siemore, salvo dis~osición conven-

cional en contrario, este procedimiento de revisión 

debe ser fni·cfado ante el mismo tribunal•. !..1._I 

Jurisdicción o Arreglo Judicial 

Se llama Jurisdicción o Arreglo Judicial Inter·nacional 

ai procedi~iento de regulación pacffica por el que la controversia 

se resuelve mediante un órgano Judicfal Internacional permanente, 

cuya activfdad está basada en sus norma·s estatutarias, Esta Juri!_ 

dicct~n se diferencia del Arbitraje Internacional, en que las par

tes litigantes intervfenen ellas mismas en su formación y fijan el 

procedimiento del Juicio Arbitral, 

...:!.l.l Seara VSzque~. Modesto, Op, Cit. p. 288 
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A la vez. en~re J~rtsdtcct~n y Arbitraje b.Jly mucho de -

común; en ambas circunstanc1·as la deciSi6n del 6r.gano adiaintstr~ 

dor de justicia tiene fuerza de ley para las partes. Los liti-

gantes recurren al Arreglo Judicial y al Arbitraje de •odo volu!!. 

tario. o sea. que la competencia del Tribunal es facultativa pa

ra los Estados. 

El tribunal puede encargarse de la tr.11.J11itaci6n de la -

controversia únicamente con el consentimiento de todos los part~ 

cipantes en ella. Este consentimiento se expresa bfen en forma 

de demanda presentada al tribunal por cada participante en el 1~ 

tigio. bien en forma de acuerdo concluido entre ellos y notific~ 

do posteriormente al tribunal. o por último. en forma de recono

cimiento por el Estado de la Jurisdicción Obligatoria del tribu

nal correspondiente. mediante la conclusión de un Tratado o una 

Declaración Unilateral.~/ 

En la historia de las Relaciones Internacionales Cante~ 

perineas. es conocida la actividad de diversos tribunales inter

nacionales. La Sociedad de Naciones instituy6 el Primer Tribu-

nal Internacional. la "Corte Permanente de Justicia Internacio-

na1•. que funcion6 desde 1920 lulsta 1940. 

L!_f Curso de Derecho Internacional; Tomo II. p. 260 
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Su •isión era resolver los conflictos entre los Estados 

y emitir dictámenes facultativos a petición de los órganos de la 

Sociedad de Naciones Unidas formó la "Corte Internacional de Ju~ 

ti cia •. 

Cabe senalar la posibilidad de creación de tribunales -

regionales. como la breve experiencia de la •corte de Justicia -

Centroamericana•. que actuó de 1907 a 1917 "en el marco espacial 

li•itado de los cinco pequenos Estados de América Central: Costa 

Rica. Guatemala. Honduras. Nicaragua y El Salvador•. 75 / 

Por su parte. la Corte Internacional de Justicia de la 

ONU. es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. La 

Ca.rta de la ONU "no impide la formación de otras instancias jud!. 

ciales en el marco de la organización y permite a sus miembros -

enco .. ndar la solución de sus diferencias a otros tribunales.• -

.. 2.!/ 

La Corte Internacional de Justicia de la ONU cumple dos 

funciones:- · 

l) Resolver las controversias entre los Estados 

2) Emitir opiniones consultivas respecto de cualquier 

cuestión jurfdica para el Comité de Seguridad y la 

~/ Colliard. Claude-Albert. Op. Cit. p. 328 

~ Curso de Derecho Internacio"nal. Tomo II. p. 261 
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Asamblea General y. con autorizaci6n de esta últ1•a. 

para los otros órganos de la ONU y sus Organismos E.!. 

pecializados. Dichas opiniones consultivas no f•Pl!. 

can obligatoriedad para los órganos que las solfcf-

tan. J:!._/ 

Para someter un conflicto a la Corte Internacional de -

Justicia es necesario un compromiso previo de las partes. a ••-

nos que hubiesen aceptado la cláusula facultativa de jurfsdfc--

c16n obligatoria. 

Sólo los Estados podrán ser partes ante la Corte y la -

competencia contenciosa de ésta se extenderá a "todos los con--

fl ictos que las partes le sometan. y a todos los asuntos espe--

c1almente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los 

Tratados y Convenciones vigentes~. 

Se extiende también a aquellos asuntos que. de acuerdo 

con Tratados y Convenciones en vigor. hubieran tenido que ser s~ 

metidos a la Corte Permanente de Justicia Internacional o a una 

jurisdicción que debiera instituir la Sociedad de Naciones".78 / 

12_/ lbf~·· 

78 / Seara Vizquez. Modesto. Derecho Internacional Público. 
p. 294 
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En cuanto a la cláusula Facultativa de jurisdicción 

obligatoria. su Finalidad es convertfr en obligatoria la compe-

tencia de la Corte cuando los Estados lo aceptan anticipadament~ 

•1os Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en -

cualquier momento que reconocen como obligatoria "1pso Facto" y 

sin convención especf·al • respecto a cualquier otro Estado que 

acepte la mfsma obligacfón. la jurisdicción de la Corte en todas 

~as controversias de orden jurfd1co." ]LI 

Dichos "conFlictos de orden jurídico" serian los que -

versan sobre: 

a) La interpretaci6n de un Tratado; 

b) sobre cualquier cuestión de Derecho Internacfonal; 

c) la exfstencfa de todo hecho que sf Fuere establee! 

do constituirfa violación de uan obligación intern~. 

cfonal y. 

d) la naturaleza o eitensión de la reparación que ha -

.de hacerse por el quebrantamiento de uan obligación 

internacional. 'ªº-/ 

Por otra parte. la declaración de aceptación de la men--

1!l._f Ibfdem 

80 / Sepül veda. Cés~r. Op. et t. p. 313 
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cionada cláusula. podrá hacerse incondicionalmente o bajo condi

ción de reciprocidad. o por determinado tiempo. 

Hasta el momento. la declaración de aceptaci6n de la j~ 

risdicción obligatoria de la Corte ha sido ratificada por unos -

cincuenta paises. "Lo lamentable es que muchos de estos Estados 

han incluido en su declaración ciertas reservas que con frecuen

cia la privan de contenido práctico. 

El ejemplo mis tfpfco de esas reservas lo ofrece Esta-

dos Unidos. que en virtud de la enmienda Connally excluy6 de la 

competencia de la Corte. además de los conflictos que expresa••~ 

te se hubieran dejado para otro medio de solución, y en ciertas 

condiciones. los que resultaran de Tratados Multilaterales. •tos 

conflictos relativos a cuestiones que caen esencialmente bajo la 

competencia nacional de los Estados Unidos de América. tal co•o 

es determinada por los Estados Unidos de América.• 

Este tipo de reserva prácticamente quita valor a la 

aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte. ya que 

cualquier Estado que la hayaº emitido puede decidir, como es su -

derecho. que el asunto de que se trata es de su competencia in-

terna. 
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La penalfzacfón que lleva consigo esta reserva es que 

pueden valerse de ella los demás pafses que no la hubieran fn-

terpuesto. en caso de con~lfcto con un pafs que sf la hubiera -

·h1c!ufdo en su declaración". .!!!._;/ 

Seara Vizquez. Modesto. Derecho Internacional Público. 
p. 296 



C A P I T U L O III 

LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS E~ LAS OR~~NIZACIONES 
INTER~ACIONALES 

3.1 En la Sociedad de ~aciones. 3.2. En la Organizaci6n de ~3CÍ~ 
nes Unidas. 3.2.J El Consejo de Seguridad. 3.2.2 La Asamblea G~ 
neral. 3.3. En la Organización de Estados Americanos. 3.3.1. El 
Tratado Interamericano de Asistencia ~ecíproca. 3.3.2 El Pacto -
de Bogotá. 
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C A P I U L O III 

3. LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

3.1 En la Sociedad de Naciones 

La Sociedad de Naciones. creada en 1919 y discutida al 

propio tiempo que el Tratado de Paz de Versalles con el que se -

puso fin a la Primera Guerra Mundial. fue el primer intento de -

establecer un Sistema Internacional que garantizara la Paz y ar

bitrara los posibles conf'lictos entre. los paises. 

En el llamado Pacto de la Sociedad de Naciones se esta

blecta la competencia del Consejo. uno de sus órganos principa-

les. para •toda cuesti6n ••• que afecte la paz del mundo". e ~--

igual•ente se seftalaban dfferentes sistemas para la solución de 

1 os conflictos • ....!J1.I 

•cuando surgfa un conflicto grave entre los miembros de 

la Sociedad de Naciones. éstos debtan someterlo a un procedimie~ 

to de solución pacff1ca dentro de las alternativas de: 

82/ Cfr. Os•aftzyck. Edmund Jan. Op. C1t. 
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a) Solución Arbitral o Judicial y 

b) Examen del Consejo 

•cuando el conFlfcto no Fuera sometido al Arbitraje ni a 

la Jurisdicción rnternacional, deberfa buscarse su solucf6n a tr~ 

vés de la acción del Consejo o de la Asamblea•. ~/ 

La Sociedad de Naciones atribuía gran importancia al --

arreglo paciFico de los litigios entre los Estados. problema que 

se hallaba estrechamente ligado a las tareas encaminadas a impe-

dir la guerra. 

Sin embargo. el Pacto no contenfa la prohibición fncon-

dicfonal de la guerra. Los miembros de la Sociedad de Naciones -

enFrentados por algún conFlicto entre ellos. sólo estaban obliga

dos jurídicamente a no romperlas hostilidades antes de haber 

transcurrido un plazo de tres meses después de la sentencia de 

los irbitros o la decisión judicial o del dictamen· del Consejo de 

la Sociedad de Naciones. 

En el Pacto se indicaba asimismo que. a Fin de mantener 

la paz. era necesario limitar los armamentos de las naciones al -

mínfmo c~mpatible con la deFensa nacional y el cumplimiento de --

~/ Seara Vizquez. Modesto. Derecho Internacional Público. p. 301 
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los compromfsos fnternacionales fmpuestos por la acción común. 

No obstante. esta prescrf pción f'ue letra muerta casf desde sus 

inicios. 

•Las dfsposiciones del Pacto relativas al arreglo pacf

f'fco de controversias f'ueron completadas por otras paralelas. -

destinadas a prevenirlas y a propiciar la creación de un ambien

te internacfonal de seguridad y comprensión. Estas dfsposicio-

nes complementarias abarcaron tres aspectos: 1) Seguridad colee-

tfva. 2) Desarme. 3} Celebración de gran número de Acuerdos I~ 

ternacionales tendientes a ref'orzar las disposiciones del Pacto 

sobre recurso a medios pacf1'fcos de sol ucfón de conf'l fetos• .8~.J 

3.2 En la Organfzacfón de Naciones Unidas 

El arreglo pacff'fco de las controversias en el ámbito -

de las Organizaciones Internacionales. con ayuda de los mecanis

mos previstos en sus propios Estatutos. adquiere hoy dfa propor

ciones cada ~ez mis amplias. 

En cada Organización se trata de resolver 11tfgfos con

cernientes a la esf'era de su actividad. Es de gran importancia 

sobre todo. el arreglo de controversias en la Organfzac16n de -

las Naciones Unfdas y en sus Organizaciones Regionales. 
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"El procedimiento para referir una disputa a la Organi

zación está contenido en el Art{culo 35 de la Carta. pues ahf se 

expresa que todo miembro de las Naciones Unidas. y aún terceros 

Estados que acepten la obligación de arreglo pac{ffco. pueden 

llamar la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea Ge

neral sobre la controversia". ~/ 

En cuanto a los arreglos regionales. éstos están previ!. 

tos en el capitulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas. cuyo 

Articulo 52 estipula; 

l) No hay nada en la presente Carta que impida la exis

tencia de arreglos o agencias regionales que traten 

de asuntos relacionados con el mantenimiento de la -

paz y seguridad internacionales. y que resulten ade

cuados para la acción regional. siempre y cuando ta

les arreglos o agencias y sus actividades sean con-

sistentes con los propósitos y principios de las Na

ciones Unidas. 

2) Los miembros de las Naciones Unidas que celebren ta

les arreglos o qÜe constituyan tales agencias harán 

todo lo que esté en su poder para alcanzar el arre-

blo pacffico de disputas locales. a través de tales 

~/ Sepúlveda. César. Op, Cit. p. 318 
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arreglos regionales o agencias regionales, antes de 

turnarlos al Consejo de Seguridad. 

3) El Consejo de Seguridad alentará el arreglo pacffico 

de disputas locales a través de los arreglos region~ 

1 es o de agencias regional es de es te tf po, ya sea a 

iniciativa de los Estados afectados o por haberle si 

do referidos por el Consejo de Seguridad • .!!§._/ 

Asf pues, •tas obligaciones que contraen los miembros -

de las N~ciones Unidas para utilizar los arreglos o agencias re

gionales para dirimir sus disputas, quedan reforzados mediante -

compromisos especffi cos de 1 os Miembros de 1 a OEA de uti1 izar 

los procedimientos del sistema interamericano para la solución -

de sus controversias antes de turnarlas al Organismo Mundial". 

fil_/ 

3.2.1 El Consejo de Seguridad 

De acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, la res

ponsabilfd~d primordial de "mantener la paz y la seguridad inte~ 

nacionales• recae en uno de sus principales órganos, el Consejo 

de Seguridad • 

.ML_I Connell-Smith, Gordon. Op. Cit. p. 258 

§]_/ lbfdem 
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Este cumple funciones más amplias también en orden al -

arreglo pacifico de las controversias; asimismo, los Miembros de 

la Organización "reconocen que el Consejo de Segurida' actúa en 

nombre de ellos al desempel!ar las funciones que le impone aque--

lla responsabilidad". La finalidad de esta concesión de poder -

es •asegurar una acción rápida y eficaz•. La única limitación a 

la actuación de dicho organismo es la de que proceda de acuerdo 

con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ~/ 

Conforme al Articulo 33 de la Carta, la competencia de 

la ONU en general y del Consejo de Seguridad en particular, esti 

limitada a las controversias cuya continuación sea susceptible -

de poner en peligro el mantenimiento de 1 a paz y 1 a seguridad In. 

ternacionales. 

Cuando reconoce la existencia de un litigio con ese ca

rácter, el Consejo de Seguridad tiene derecho a exigir de los E~ 

tados la solución del conflicto a través de los diversos medios 

pacíficos. Igualmente está facultado para recomendar a las par-

tes litigantes los procedimientos o métodos de ajuste más idó--

neos. _!!.~/ 

--ª.!!/ Seara Vázquez, Modesto. Op. Cit. p. 304 

..&l!.I Cfr. Osmal!zyck, Edmund Jan. Op. Cit. 
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Al hacer tales recomendaciones. el Consejo deberá to-

mar en cuenta que las controversias de orden jur{dico, por regla 

general, deben ser sometidas a la Corte Internacional de Justi-

c1 a. 

"Si los Estados no lograran arreglar la controversia -

por alguno de los medios pac{ficos, el Consejo de Seguridad pue

~e recomendar a las partes en conflicto los términos concretos -

de la solución efectiva del litigio o, a petición de ellas, ha-

cerles recomendaciones a fin de que se llegue a un arreglo pac{

fi co". 

"Además, el Consejo tiene derecho a investigar él mismo 

toda controversia o toda situación a fin de determinar si su pr~ 

longación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales." 

"As{ pues, de acuerdo con la Carta de la ONU, el Conse

jo de Segu_r1.dad está facultado para e.jercer las diversas funcio

nes de conciliación: Buenos Oficios, Mediación, Comisiónes de l~ 

vest1gac1ón y de Conciliación. En todos los casos senalados, 

las decisiones tomadas. por él son recomendaciones no obligato--

r1as para los Estados en pugna•. __!}_Q_/ 

~/Curso de Derecho Internacional; Tomo 11, p. 265 
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Por otra parte, el Consejo de Seguridad puede solicitar 

a los Estados la aplicación de medidas distintas del uso de la -

fuerza armada, tales como interrupción total o parcial de las r~ 

laciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marfti 

mas, áreas, postales, telegráficas, etc., asi' como la ruptura de 

las relaciones diplomáticas, contra aquellas naciones cuyas •e-

cienes amenacen la paz. 

Asimismo, si dichas medidas fuesen inadecuadas, el Con

sejo ªpodrá utilizar la fuerza armada en la forma que juzgue co~ 

venienter.. Para ello contará con contingentes armados que "los 

Estados miembros deberán mantener disponibles para el caso de -

que fuera necesario ejecutar de modo urgente una acción coerciti 

va internacional". 2..!.._/ 

En este sentido, "la acción del Consejo de Seguridad, -

tal como está concebida en la Carta, se dirige más a la preven-

ción y represión de la guerra que a la solución del conflicto. -

Por ello se dice que las Naciones Unidas están concebidas en la 

Carta para actuar más como policfa que como jurisdicción" • ....:1.1.I 

_lil 

....:1.1.I 

Seara Vázquez, Modesto. Op. Cit. p. 305 

Ibfdem 
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3.2.2 La Asamblea General 

Otro de los órganos de las Naciones Unidas que puede c~ 

nocer toda. clase de disputas que pongan en peligro la paz, para 

discutirlas y proponer recomendaciones al Consejo de Seguridad o 

a las partes en -contienda, es la Asamblea General de la ONU. 

Al cumplir funciones de conciliación, cuando la contro

~ersfa no ha sido puesta en manos del Consejo de Seguridad, al -

igual que éste, 1 as resoluciones sobre arreglo pac'ifico de 1 iti

gios aprobadas por la Asamblea General, sólo tendrán el carácter 

de reconiendaciones no obligatorias para los Estados en pugna. 

•como puede verse, los poderes de la Asamblea General 

son limitados en materia de resolución de conflictos o de accio-

nes para el mantenimiento de la paz. El verdadero poder en esta 

materia corresponde al Consejo de Seguridad, que actúa como un -

super-Estado, al tener la posibilidad no sólo de adoptar decisi~ 

nes, sino _de imponerlas por la fuerzaª.~/ 

Por su parte, la Asamblea y el Consejo pueden conferir 

funciones de conciliación a los órganos especialmente creados p~ 

radar soluc16n a las controversias. asf como utilizar con los -

mismos fines los 6~ganos o acuerdos regionales. 

2}_/ Ibfdem 
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J. J. En la Organización de Estados Americanos 

Se puede recurrir a las Organizaciones Regionales como -

uno de los medios pacificas de solución de los conflictos-int~r

nacionales a iniciativa de los Estados en pugna, mfembr~~ de di

chas organizaciones; a iniciativa de una Organización Regional O 

bien del Consejo de Seguridad de la ONU. 

En todos los casos, son los Estatutos de las Organiza-

ciones Regionales los que determinarán el procedimiento de arre

glo pacifico de las controversias entre sus miembros. 

En tal sentido, 1a Carta de la OEA establece minuciosa

mente el procedimiento de Buenos Oficios, Mediación, Investiga-

ción, Conciliación y Juicio Arbitral y confiere grandes atribu-

ciones en el arreglo pacífico de los 1 itigios al Consejo Perma--

· nente y a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ext~ 

rieres, principales órganos de la OEA. 

Asimismo, el Consejo Permanente está facultado para fo~ 

mar el tribunal de Arbitraje" sin la intervención de las partes -

en e 1 11 ti g i o. 

El principio de que todas 1 as controversias deben reci

bir una solución pacífica, ocupó la atención de los gobiernos 
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americanos desde la celebración de la Primera Conferencia Pana

mericana. 

Este principio se ha manifestado a lo largo de la his

toria de la Organización Americana bajo la forma de diversos 

Tratados. Declaraciones y Resoluciones tendientes a mantener la 

paz y la seguridad en el marco de la Organización de Estados 

.11,meri canos. 

Al respecto. el Tratado Interamericano de Asistencia -

Recfproca. llamado también Tratado de Río y el Tratado America

no de Solución Pacífica o Pacto de Bogotá. son dos instrumentos 

formidables signados igualmente a fin de asegurar la fntegra--

ción polftica del continente. 

3.3.1. El Tratado Interamericano de Asistencia Recforoca 

En cumplimiento de una de las resoluciones adoptadas en 

el Acta de Chapultepec sobre Asistencia Recfproca y Solidaridad 

Americana. el 2 de septiembre.de 1947 se suscribió el Tratado -

Interamericano de Asistencia Recíproca {TIAR). que entraría en 

vigor un ano después. 

Este acontecimiento tuvo lugar al término de las sesio

nes de la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de -
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la Paz y la Seguridad del Continente. celebrada en R{o de Jane,! 

ro, Brasil. del 15 de agosto al Z de septiembre de 1947. 

Los antecedentes del Tratado de Rfo o TIAR. re•iten en 

primer término a la menciona_da c.onferencia de Chapultepec. du-

rante la cual fue acordada la elaboración de un Tratado Colect~ 

vo de Seguridad. y también a la Carta de las Naciones Unidas. -

aprobada en la Conferencia de San Francisco. en donde se prevefa 

la existencia de Acuerdos u Organismos Regionales abocados a 

mantener la Paz. ~/ 

Este Tratado tiene su base jur{dica en el art{culo 51 -

de la Carta de la ONU. •que consagra •el Derecho inmanente de -

legftima defensa individual o colectiva, en caso de ataque arm~ 

do". Sin embargo, el TIAR no es simplemente un Tratado destin~ 

do a organizar el ejercicio del Derecho de tegfti•a defensa. 

•Ademis de eso, es un Tratado cuyo objeto ·es catalizar 

la solidadirad americana frente a actos que afecten desfavora-

blemente ciertos bienes jurídicos de los Estados, descritos en 

el art-fculo 6 d~l prcpio TIA.R; y es, al propio tiempo, y en te!:. 

cer término, un Tratado quE se formuló -al igual que lo hace el 

Pacto de.Bogotá en su propio c~~po- para permitir que la OEA 

~!Moreno Pino, Ismael. Orígenes y Evolución del Sistema Int~ 
ramericano. p. 171 
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pueda cumplir con la obligación que como Organismo Regional ti~ 

ne •de entender en los asuntos rel&.tivos al mantenimiento de la 

paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción re

gional• (artfculo 52 de la Carta de San Francisco)".9~ 

El Tratado ·de Rfo consta de un preimbulo y 26 Art{cu-

los y en su contenido reiterada la voluntad de los Estados sig

.natarios de per•anecer unidos dentro de un Sistema Interameric.!_ 

_no compatible con los prop6s1tos y principios de las Naciones -

Unfdas¡ condena formalmente la guerra y los compromete a some-

ter toda controversia que surja entre ellos a los métodos de s~ 

lución pacffica y a tratar de resolverla entre sf. 

El Tratado 
0

de Rfo-~e~on_c~~~y.nst1"'ull\nto para 

organizar acciones de car•~.!.~~g!~-~~idas a ;9nJurar -

peligros a la paz y a la seguridad continental~ El se se

~al~on foS)principios y procedimientos a seguir en la hip6te-

sis de a~~.f~ue armado y en el caso de otras pertubaciones de la 

paz y la ~eguridad continentales. 

(_ : ___ } 

o 
2.2_/ Ibídem 
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En caso de ataque armado. tanto extracontinenta1 como 

intracontinental. el Tratado dec1ara que 1as partes contratan--

tes se comprometen aayudar al Estado agredido. "Queda librado 

al criterio de cada parte la determinaci6n de la asistencia in

mediata que prestar~ individualmente. pero todas est~ obliga-

das a consu1tar sin demora para acordar las medidas colectivas 

que convenga adoptar (Artícu1o 3)". 2§._/ 

El Artículo 6 define las circunstancias del segundo -

caso en la forma siguiente; 

"Si 1a inviolabilidad o la integridad del territorio 

o la soberanía o la independencia política de cua1--

quier Estado americano fueren afectadas por una agre

si6n que no sea ataque armado. o por un conflicto ex

tracontinental o intracontinental. o por cua1quier 

otro hecho o situaci6n que pueda poner en peligro la 

paz de Am~rica. el 6rgano de consulta se reunir~ i.Da~ 
diatamente. a fín de acordar las :medidas que en caso 

de agresi6n se deben tomar en ayuda del agredido o en 

todo caso las queº convenga tinar para la defensa co-

mún y para el mantenimiento de la paz y la segurid2d 

del continente". -2.2.I 

~/ Levin. Aída Luisa. Op. Cit. p. 34 

§12_1 Ibídem 
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Los confli~os intracontinentales reciben un tratamie~ 

to especial. en cuanto al procedimiento inicial que debe seguirs~ 

En caso de tales conflictos, el documento seftala que el Organo -

de Consu1ta debe instar a los Estados divergentes a suspender 

las hostilidades y a resolver su controversia por medic:spacífi-

cos. 

Rechazar estas recomendaciones implica asumir ipso fa.s_ 

·!.2. el carlicter de Estado agresor y hacerse acreedor a sanciones 

coao las aplicadas en casos similares por el Consejo de Seguri-

dad de la ONU; retiro de los jefes de misi6n, interrupci6n total 

o parcial de relaciones econ6micas y_de las comunicaciones, su-

presi6n de relaciones diplomliticas y consulares e inclusive el -

eapleo de la fuerza armada. 

"Cabe destacar que estas medidas son aplicables tanto 

en las situaciones que seftala el Artículo 6 como en caso de ata

que armado, G.nica hip6tesis que el Artículo 51 de la Carta de -

las Nacio1>.es Unidas prev~ en forma expresa." 

"Las deci.siones relativas a· la aplicaci6n de medidas -

colectivas se adoptan por mayoría de dos tercios y son obligato

rias para todas las partes contratantes, con la sola excepci6n de 

que ningWi Estado está obligado a emplear la fuerza armada sin -

su consentimiento". ~/ 

t;~ / ;:,.~vJ.n. AS'da Luisa. 0p. Cit. p. 35 
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De acuerdo con el Artícul.o 9 del TIAR. se caracteriza 

como actos de agresi6n el ataque armado ·-no provocado- por un -

Estado contra el territorio. la poblaci6n o las fuerzas terree.!. 

tres. navales o aéreas de otro Estado; o la invocaci6n mediante 

el traspaso de fronteras demarcadas de conformidad con un TratA 

do, sentencia judicial, laudo arbitral o aquella que afecte i.ma 

jurisdicci6n efectiva de otro Estado. 2.2_/ 

La acci6n conciliadora de mediaci6n en aplicaciCSn del 

Tratado de R!o ha sido posible en virtud de su Articulo 7. que 

dispone que"en caso de conflictos ent-re los Estados ame-ricanos • 

el 6rgano de consulta prime-ramente debe procurar su soluci6n -

por medios pac!ficos. 

"Cabe destacar que este artículo se incluy6 a fin de 

armonizar dos tendencias opuestas que se manifestaron en la ·co!l 

ferencia de R!o. A juicio de algunos Estados, la aplicaciCSn --

del Tratado deb!a limitarse a casos de agresiCSn enracontinen--: 

tal. En cambio, segtin el parecer de otros Estados. debla esta

blecerse un sistema de seguridad colectiva para conjurar amena

zas a la paz y a la seguridad del continente, cualquiera fuese 

su origen geogrlifico". 100/ 

2.2_/ Moreno Pino .. Ismael. Op. Cit. p. 190 

100/ Levin, Aída. Luisa. Op. Cit. pp. 41-42 
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E1 TIAR ha sido invocado muchas veces desde que entr6 

en vigor en 1948. en todos los conflictos suscitados entre paí

ses 1atinoaaericanos y especialmente contra CUba desde 1962. 

Las medidas adoptadas han variado entre acciones puramente con

ci1iatorias o de mediaci6n (en algunos casos acompaftadas por -

amenazas m'-s o menos· explícitas en el sentido de que se decret~ 

rían sanciones contra la parte recalcitrante), medidas puniti-

~as de carlcter político y econ6mico y el empleo de fuerzas mi-

1itares. 1º..!./ 

Fruto de condiciones políticas internacionales que -

existían cuando se pens6 en su elabo!aci6n. el TIAR. concebido 

asimisao en funci6n principalmente de asuntos extracontinenta--

1es. se ha proyectad~ cada vez m&s hacía corrientes políticas -

internas"del continente y por ello ha sido objeto de una serie 

de críticas que culminaron con su revisi6n. 

En efecto. la Conferencia de Ministros de Relaciones 

Esteriore~ de los países miembros de la OEA, realizada en San -

Josa de Costa Rica entre el 16 y 29 de julio de 1975. llev6 a -

cabo una revisi6n de1 Tratado y aprob6 el llamado Protocolo de 

Reformas al TIAR. 

101/ Ibídem 
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Dichas enmiendas harían del Tratado un instrumento -

mis en concordancia con la ~poca actual, eliminarían los Yesti

gios de la Guerra Fría que hab!an influido en su elaboraci6n 

original y evitarían que fuera utilizado como instrumento de la 

posici6n hegem6nica de los Estados Unidos, que en la pr&ctica -

se opon!a sistem4ticamente a los principios bisicos de no inte~ 

venci6n y de autodeterminaci6n de los pueblos.1~/ 

En suma, .. el Tratado de R!o estaba destinado a propo~ 

cionar las estructuras y procedimientos mediante los cuales la. 

comunidad interamericana habr!a de organizar la acci6n colecti

va para prevenir y eliminar amenazas a la paz y a la seguridad 

del hemisferio americano, y para suprimir actos de agresi6n u -

otros quebrantamientos de la paz. 

"hasta cierto punto, puede considerirsele coao el 

equivalente interamericano del capítulo Vl:I de la Carta de las 

Naciones Unidas • .....L<!.!/ 

lJ!L_I Connell Smith-, Gordon. Op. Cit. p. 260 

~/ Levin, AJ:da Luisa. Op. Cit. p. 35 
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3.3.Z E1 Pacto de Bogotfi. 

E1 Tratado Americano de So1uci6n Pacrfica, más conoc~ 

do como Pacto do. Bogot4. es. ademlls de 1a Carta Constitutiva de 

1a 0Tganizaci6n de Estados Americ~os, ei otro documento trasc~ 

denta1 firmado en 1a Novena Conferencia Interamericana celebra

da en Bogotll. Colombia, en los primeros meses de 1948. 

Tanto en e1 Tratado de Rro cuanto en la Carta de la OEA 

se previ6 1a concertaci6n de un Tratado que sistematizara en un 

instrumento jurrdico Eos diversos procedimientos de arreglo pa

crfico de disputas que a la saz6n eran objeto de un conjunto n~ 

111eroso de Protoco1os • Tratados y Declaraciones• "en forma de no 

dejar que ninl(Wla controversia que surja entre los Estados ame

ricanos pueda quedar sin so1uci6n definitiva dentro de un plazo 

razonab1e... (Aré!culo 26 de 1a Carta) • 

Con e1 Pacto de Bogotfi. se intentarra codificar, coor-

dinar y aejorar 1os mecanismos de paz existentes. Este Tratado 

representa "un ade1anto considerable respecto de todo 1o que se 

ha 1ogrado hasta ahora, tanto en la esfera mundia1 como en 1a -

interamericana. ya que e1 Pacto consagra el principio de arbi-

traje ob1igatorio y establece mecanismos adecuados para impedir 

que se frustre este prop6sito, esta1beciendo ademlls la jurisdi~ 
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ci6n ol:ligatoria de la €arta Internacional de Justici¡¡ para las -

controversias de car1c1...er jurídico.,-,:J-0'4 { 

El arreglo pacifico de los conflictos entre Estados --

americanos constituyó un principio básico del sistema intermneri-

cano desde sus inicios. El asunto ha aparecido en el temario de 

todas las Conferencias Internacionales de Estados Americanos y -

fue objeto de discusión de varias Conferencias extraordinarias. 

Pero aunque el principio de que todas las disputas intermericanas 

deben solucionarse mediante medios pacíficos ha sido aceptado de~ 

de tiempo atrás. su incorporación a Tratados viables ha resultado 

exclusiva. A principios de 1948, ninguno de los acuerdos firma--

dos con anterioridad habían sido ratificados portados los Estados 

americanos • .!.Qi/ 

El Tratado "contiene sesenta Artículos, divididos en 

los ocho siguientes capítulos: 

l) Obligación General de Resolver las Controversias por 

Medios Pacíficos 

2) Procedimientos de Buenos Oficios y de ~ediaci6n 

3) Procedimiento de Investigación y Conciliación 

~/ Castañeda? Jorge. México y el Orden Internacional p. 185 

·ill_/ Conne11-Smith, Gordon. Op, it. p. 250 



4) Procedimiento Judicial 

S) Procedimiento de Arbitraje 

6) Cumplimiento de.las Decisiones 

7) Opiniones Consultivas 

81 Disposiciones Finales 
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"Como puede verse, el Tratado incorpora todos los me--

dios de soluci6n pacífica de controversias que se c~nocen, inte-

gr4ndolos en un todo coherente y bien estructurado que conduce en 

Gltima instancia a que se cumpla el requisito exigido por el ya -

citado Arciculo 26 de la Carta de la OEA" .~/ 

"No se incluyen negociaciones, ya que el Tratado se oc!:!_ 

pa del arreglo de controversias que no pueden dirimirse mediante 

los canales diplom4ticos habituales, en opini6n de las partes ca~ 

tendientes" • .!.QZ.I 

El capitulo I "contiene una obligaci6n general para di

rimir disput-as entre tos signatarios, mediante medios pacíficos y 

de usar la maquinaria de paz regional antes de referirse al Cons~ 

jo de Seguridad de las Naciones Unidas". 

!...Q .. !! .... ./ Moreno Pino, Ismael. Op. Cit. p. 241 

.!!!J._/ Connell-Smith, Gordon. Op, Cit. p. 251 
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"El procedimiento de Buenos Oficios y .Mediaci6n se ocu

pa de reunir a las partes en disputa, de manera que puedan llegar· 

ellas .mismas a una soluci6n. En el caso de los Buenos Oficios, 

la iniciativa proviene de la tercera o terceras partes. mientras 

que el mediador o mediadores se .eligen por acuerdo mutuo entre 

los contendientes. En el caso de no poder alcanzar un acuerdo a -

través de tales procedimientos, estos Gltimos podr§n recurrir sin 

demora a cualesquiera de los procedimientos que tengan arreglo P!. 

cífico'~. 

"El procedimiento de conciliaci6n e investigaci6n impl.!_ 

ca la sumisión de un~controversia a una omisión de Investigacio-

nes y Conciliaci6n, establecida de acuerdo con estipulaciones de

talladas contenidas en el capítulo S del Tratado. El onsejo de la 

oa~ convocar§ a la Comisión de Investigaciones y Conciliación a -

petici6n de la parte que inicie el proceso. La Comisión informa-

r§ acerca de la disputa y bar§ recomendaciones a las partes, pero 

é·stas no las comprometerán." 

"El capitulo sobre procedimientos judiciales se ocupa -

del papel de la Corte Internacional de Justicia, de cuyos Estatu-

tos forman parte todos los estados americanos. Cada signatario -

del Pacto de Bogot~ reconoce, en relación con cualquier otro est~ 

do americano, la jurisdicci6n de la Corte como obligatoria ipso ·-
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~ en todas las disputas de tipo jurídico que pueden surgir e~ 

tre ellas. Cualquier contendiente t.iene derecho a recurrir a la -

Corte rnternacional en caso de que fallara la conciliaci6n o 

acuerdo sobre procedimientos de arbitraje' En el caso de que la 

Corte se declarase incompetente para oír el caso, habrá arbitraje 

forzoso. 

El capítulo S sobre procedimiento de a rbi traje, "dec la -

ra·que los··signatarios pueden someter a arbitraje diferencias de 

cualquier tipo,qve ·surjan entre ellos, sean jurídicos o no. Pero 

en el caso de arbitraje forzoso, se establecerá un 'fl'ibunal de Ar

bitraje. 

"El capítulo 6, cumplimiento de las decisiones, establece que si 

alguno de los signatarios "dejare de cumplir las obligaciones que 

le i.Jllponga un fallo de la Corte Internacional de Justicia o un -

laudo arbitral, la otra u otras partes interesadas, antes de rec~ 

rrir al Consejo de Seguridad de la ONU, promoverá una Reuni6n de 

Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores a fin de que acuer. 

de 1as medidas qua convenga tomar para que se ejecute la decisi6n 

judicial o arbitral. 

Del capitulo 7. se di.ce que "los contendientes pueden -

por mutuo acuerdo, pedir a la Asamblea Gtneral o al Consejo de Se

guidad de las Nacionés Unidas, a través del Consejo de la OEA, 
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una opini6n en calidad de asesoría, de la Corte Internacional ae 

Justicia, acerca de cualquier problema jurídico".: :LQ.!/ 

Aunque fue firmado por 2J Estados Am.ricanos el 30 de 

abril de 1948, s6lo ha sido ratificado por nueve Estados; Costa -

Rica, Repablica Dominicana, Haiti:, Honduras, l'léxico, Nicaragua, -

con reservas, Panamá, El Salvador y Uruguay. Los signatarios que 

no han ratificado son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, 

C~ile, cuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay, Pera y Vene-

::uela. 

"En cuanto_ hace a las reservas formuladas por los Est~

dos Unidos, debe señalarse que son muy amplias y van todas ender~ 

zadas contra aspectos sustantivos del Trat~do. Mediante ellas, 

los Estados Unidos se reservan el derecho a no presentar ante la 

Corte Controversia alguna que, a su juicio, no pertenezca propia

mente a la jurisdicci6n de ésta" • ...1.Q2_/ 

Otros países que también hicieron reservas al Pacto fu~ 

ron Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Pera. "De~ 

graciadamente, y en especial las de Estados Unidos eran tales que 

hacían prácticamente inoperantes los principios de Arbitraje for-

l.~.J Op. Cit. Pp. "251-252 

~/Moreno Pino, Ismael. Op. it. p. 259 
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zoso y la jurisdicci6n forzosa del Pacto. Por tanto, éste compar

te la debilidad básica de otros esfuerzos hechos para asegurar el 

arreglo paci.fico de disputas internacionales" ...... !.!.!!/ 

.!.!.!!_F. Connell-Smith, Gordon, Op. it. p.Z53 



CAP!TU·LO n' 

LA CRISIS EN CENT!WA~IERICA 

4.1. Centroamerica como Configuración Histórico-Política. 4.1.1 
Economía Neocolonial. 4.1.2 Sociedad y Política. 4.2 La Crisis 
de Hegemonía en América tentral. 
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C A P I T U L O IV 

4. LA CRISIS EN CENTROAMERTCA 

4. l Centroamérica como Configu·rac·ión Hist:6r ico·-·PoTrt·ica 

Lo que hoy se designa como Centroamérica y que en su m~ 

mento fue cuna de la civilización 111aya, comprende el área del co~ 

t:inente americano entre México y Colombia; Guatemala, Belice, El 

Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

Cuando se produjo la conquista española, los mayas, ya 

en decadencia, compon.lan una población de aproximadamente dos mi

llones de habitantes, agrupados en comunidades agrícolas y en ce~ 

t:ros religiosos urbanos. 

Después de la conquista de México, el área fue progresi_ 

vamente dividida por España en distintas próvincias sometidas a -

las autoridades mexicanas. 

La Independencia de ca.da uno de los países cen_troameri

canos se logró en J82J como parte de un proyecto unionista mexic;!_ 

no que aspiraba a emane ipar y a agrupar en un solo Esta.do a "todas 

las ex-provincias del virreinato de la Nueva España. Sin elltbargo, 

la oposición de estas provincias a unificarse bajo la protección 



del ant_iguo centro colonial y- la abdicaci6n del Emperador Mexica

no Agust[n de Iturbide, en J823, hizo fracasar este plan.integra

dor. 

Las antiguas capitanías centroamericanas se escindieron 

entonces, y crearon una RepablicaFederativa; las provincias Unidas 

del Centro de América, con capital en Guatemala, La Uni6n fue ~ 

en 1839 y el consiguiente fraccionamiento de la naciente Repabli

ca di6 lugar a los actuales Estados Centroamericanos de Glstemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Si bien Panamii -cuya independentista está. ligada a la for

maci6n de la Gran Colombia, junto con Ecuador, Colombia, Venezue

la yBelice, hasta hace pocos afios todavía bajo colonizaci6n brit!_ 

nica- no sigue el mismo curso hist6rico de la conformaci6n de Ce~ 

troamérica como regi6n, comparte con el resto de países centroam~ 

ricanos un á.rea geogr4f ica y econ6mica coman y sus destinos est4n 

entr~lazados. 

Así pues, para ubicar la problem4tica centroamericana -

en la doble vertiente de la política internacional y de la crisis 

de la regi6n, hay que hurgar en su pasaciocC<tlonial e incluso en el 

momento de su conquista. cuando los lazos econ6micos. socia1es, 

políticos y cultura·les entre la Europa hispana y sus posesiones -

americanas empezaron a tenderse y a estrecharse; cuando el colo--
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nia1iSlllo hispano perpetr6 patrones de dependencia externa no sólo 

en 1a Península Ibérica sino en sus propiedades en el Nuevo Cont~ 

nente¡ patrones que la independencia política no pudo destruir y 

que con este continuo colonialismo-neocolonialismo-dependencia e~ 

terna con sus redes de intereses asociados, desafía a quienes hoy 

dt.a propugnan un cambio tanto evolutivo cuanto revolucionario. 

4 .. l .• l ·Economta Neoco1·on·1a1 

Desembarazados de los rígidos compromisos con la metr6-

poli, los j6venes países americanos ~spendieron las exportacio-

nes a Espafia, apenas proclamada su independencia. Con ello aniqu~ 

1aron también el pago_ de los elevados tributos que reclamaba el 

poder colonial. 

Sin embargo, la aparente ruptura con el pasado, que se 

observaba en el intercambio exterior a través de sus aspectos más 

a.éusádos, no tenla concordancia con el orden interno. 

La riqueza heredada de la colonia, los frecuentes prés

tamos a gobiernos que por diversas razones no podian enfrentar 

sus compromisos; la comunidad de intereses con los grandes terra

tenientes, y la in:f"luencia politica que derivaba de todo,ello, hi

cieron de los comerciantes una capa social de influencia aan ma - -

yor que en la época colonial, 
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Los extranjeros sol.ia.n tener el respaldo c:i1rsus gobier-

nos invariablemente y éstos protestaban cuando sus nacional.es 

eran mol estados en stlS _·bienes o prerrogativa:- ant:e gobiernos ent:on_ 

ces efímeros, débiles o acosados por problemas intestinos. Den-

tro de est:e grupo de comerciantes extranjeros con :mayores privil~ 

gios, destacaban los ingleses. 

Antes monopolizado por los espafioles, el dominio de 

c:i,ertas esferas de influencia no concluyó tras las luchas d.e ind~ 

pendencia. Aparte del papel econ6mico que jugaron, los persone-

ros del capital extranjero en América Latina heredaron e hicieron 

perdurar las funcion~s de "liderazgo social" que implantaron lo~ 

conquistadores. 12 .. L./ 

En J823 el Presidente de los !!'.stados Unidos, James Monroe 

procla.m6 ante el mundo, en un mensaje que ~e ha hecho hist6rico, 

la llamadaDo::trina Monroe, que en esencia dice: Consideramos pel~ 

groso para nuestra paz y seguridad, t.odg-. int:ento de los paises eu

ropeos para extender sus sistemas a cualquier porci6n de este he

misferio con el cual tenemos necesaria e inmediata conexi6n; toda 

intervenci6n europea en los asuntos de América será tomada como -

acto pocoamistoso respecto de los EstadOSUnidos. 

11.Ll Cfr. Halperin Donghe, Tulio. Hispanoamérica Después de 
la Independencia 
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Esta declaración ha sido largamente discutida, analiza

da, interpretada, rebatida y aun rectificada a lo largode más de 

un s_iglo. Aunque en su momento representaba la confirmación de -

la independencia de los pueblos de América, con el tiempo no fue 

sino la aspiración proteccionista por parte del país más poderoso 

del Continente, en su· intento de preservarlo para sí de una posi

ble vuelta del colonialismo extracontinental. 

Con este instrumento de hegemonía, los Estados Unidos -

quisieron tomar por sí y ante sí la responsabilidad de la paz y 

la-tranquilidad del hemisferio. 

Desde el punto de vista económico, la Doctrina Monroe -

sirvi6 de inmediato como vehículo de aseguramiento- del dominio co

mercial de la gran pot.encia del norte, que a su amparo inició en 

vasta escala su penetraci6n capitalista en el extenso territorio 

desde el Río Bravo hasta la tierra del Fuego. 1·ll_t 

Este protectorado arbitrario impuesto sobre los pue---

blos de América, desde fines del siglo XIX transformó su esencia 

oríg1nal de instrumento contTa las intervenciones europeas, en un 

instrumento de intervenci6n estadounidense en latinoaméricac~ue-

durante casi una centuria le ha permitido socavar sus riquezas: 

petr6leo y metales de México, azúcar de Cuba, café y plátano de -

J..!.L_I Cfr. García Ruiz, Ramón. El Canal de Panam§ 
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Centroamérica, caucho de Brasil, estaño de Bolivia, salitre de -

Chile, finas maderas de todos los bosques ecuatoriales, carne de 

Argentina. etc. 

Sin embargo, corno--condici6n esencial para obtener estas 

riquezas, había que desplazar de los mercados del continente la 

competencia de los. países europeos, principalmente de Francia y -

Gran Bretalía. 

4. l. 2 Sociedad v Polít·rca 

Alrededor de 1830 se hicieron presentes en América Lat!_ 

na capitales franceses~ estadounidenses y suizos, que llegaran 

presurosos· a 11 enar el "hueco" del poder colonial. El "efecto d!!_ 

mostraci6n",. de especial desarrollo en la éPoca coloni3:1• se .man

tuvo durante la independen7ia, dirigido y auspiciado por los ex-

tranjeros. 

A través de este fe.n6meno, los latinoamericanos aspira

ban a semejarse, aun formalmente, a los prototipos representados 

por losinmigrantes. Junto c~n los norteamericanos. los europeos -

retuvieron así, la hegemonía en la impla.ntaci6n de las pautas so

ciales e& los países atinoamericanos. 
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Los criollos, hábilmente llegados a la cabeza de los mo 

vimientos"inrependentistas, dominaron la escena politica de las e~ 

colonias. Las nuevas estructuras políticas,st;bien diferentes de 

lasanacr6nicas virreinales~ consa*raban lK dominación de los,blan

cos naCidos en tierra americana. 

No obstante esto, abrtan cauces a la participación "col!_ 

t-rolada" de algunos sectores de nativos e incluso de libertos y -

negros en actividades pGblicas. De esta manera se pretendía evi-

tar durante cierto tiempo, una eventual explosión social o revuel 

tas intestinas originadas· por la persistente desigualdad social. 

La supremacia del Jefe del Poder Ejecutivo sobre el Le-

gislativo y el Judicial, legitimado en el nuevo orden, garantizaba la 

continuidad formal de una autoridad parecida a t:a'que ejerciera el 

Virrey. Igualmente, tras la independencia pervivieron los fueros 

cler·ical y militar. que de hecho converttan a sus usufructuarios 

en castas privilegiadas. ~/ 

"Administraciones municipales y regionales facultadas -

con jurisdicciones, pero que de hecho sufrían de anemia políticas; 

nGcleos de poder regionales en forma de magnates locales, que ca~ 

parti~n la autoriJad y el patrocinio, alianza y parentezco, suma.!!. 

.! ... !~ ... _/ Cfr. Halperin Dongh.i, Tulio. Op. Cit.· 



do c1ientes y dependientes; 1os cargos pdb1icos usados como un m~ 

dio para repartir fondos pdblicos a los dependientes cercanos y -

lejanos, asociada con el difundido soborno como sustituto para la 

eficiencia administrativa; y esta lista no queda de ninguna mane-

ra compl.eta. Tal era el panorama político de la época": ~/ 

Por lo demás, la esclavitud -quizás la herencia de .ma-

yor atraso hist6rico para I.as ex-colonias- no fue inmediatamente 

abol.ida, si bien se observ6 una tendencia generalizada a liquida~ 

la. E1 período de transici6n incluy6 pa1iativos como la prohibi

.ci6n de la trata de esclavos y la 1-ibertad de Tos<ofuturos hijos de 

esclavos. 

En este marco general pueden apuntarse algunas singula-

ridades del istmo centroamericano. La economía regional de los -

primeros afios de la independencia carecta de alternativas para su 

desarro1lo y de capitales para su impulso. La libre disponibili-

dad de su Organizaci6n no signific6, pues, un avance inmediato. -

Ejemp1o de ello es;queen Honduras, en Nicaragua, en el litoral co~ 

tarricense del Pacifico, hacendados dueftos de tierras vastas como 

provincias europeas, vivían ~n la escasez sobre esas riquezas 

i1usorias que era imposible expl.orar adecuadamente. __!.!2./ 

.!.!.,!__/ Stanley J. y.Bárbara H. Stein. 
rica Latina. p. 156 

La Herencia Co1onia1 de Am! 

.!!.LI Cfr. Halperin Donghi, Tul.io. Op. Cit. 
· .. 
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SISlo. el culti-vo del ca.fil en el _litoral costarricense 

del Pacífico, tuvo un futuro halaguefio para sus propietarios. La 

explotaci6n y exportación de este. grano pronto dio a los terrat~ 

ni.entes grandes ganancias.· Se advierte aquí, más"(fue lavigencia -

de estructuras coloniales, resabios di! fuerte impacto en el nuevo 

orden y co.mo en otras 4reas, la economí.a centroamericana tuvo en 

la .depauperación y el creci.nliento' desigual• el sustituto a su ant~ 

cedente colonial. 

Por su parte, las Provincias Unidas de América Central, 

organizadas tras la caída de Agustín de Iturbide en México, vivi!:_ 

ron un pertodo de ásperas luchas ent~e liberales y conservadores. 

La corriente liberal encabezada por Francisco M:aazán, logró domi

nar un tiBDpO la p:>lítica regional; pero a la llegada de Rafael Carrera, caud_i 

llo guatemalteco. a la escena política, Guatemala se separa y en 

1839 queda rota la Confederación. Una alianza militar entre ari~ 

tooracia tradicional y poder mi.litar perdura, sin embargo, en los 

patses reci.6n formados. 

Como resulta evidente, la sola _independencia no cambió 

esencialmente las estructuras coloniales. La economía-conservó -

las anti.guas instituciones -acaso modernizadas- y hubo de sopor-

tar embates :mayores, ya expuesta a :mayores contingencias, tras la 

ruptura de los lazos que la unían a Espada. ot·ras. : instituciones -

políticas y sociales .se transformaron y alguna"s más nacieron. Pe:ro 
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la superestructura apenas sufri6 modificaciones en relación con -

el período de dominaci6n espafiola. Los cambios :má:s notorios, in

cluso en la base econ6mica, sólo empezarían a aparecer al mediar 

el siglo XIX. 

El hecho es que durante todo el siglo XIX, destacados -

políticos centroamericanos inten~aron mantener o reinstaurar la -

.deslllenbrada federaci6n centroamericana, pero.aunque la aspiración 

integracionista sigui6 Viva en los cinco pequeños Estados.nunca -

pudo concretarse por la oposición de los intereses norteamerica-

nos y británicos que seguían al P.ie de la letra el viejo princi-

pio de ''divide para reinar''. 

Los ingleses, a la saz6n, habían llegado a centroaméri

ca apenas consumada· la independencia óe la!región y su dominaci6n 

neocolonial se había caracterizado por la construcci6n de ferro-

carriles, puertos y telégrafos y el manejo de ros~créditos a las 

· j6Venes naciones. Estas, claro está, pagaban a cambio el alto 

precio de ver su libertad cada vez más comprometida. 

A fines del siglo XIX, los ingleses comenzaron a-verse 

desplazados gradualmente por los norteamericanos,cuya transnacio

nal United Fruit Company, sentó sus reales en Guatemala, se apro

pió de las mejores tierras cultivables y monopolizó la producción, 
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el transporte y el comercio del plátano y demás productos tropic~ 

les de esta rica zona. 

En El Salvador, regi6n cafetalera por excelencia, las -

plantaciones de este cultivo de exportaci6n requerían más y mejo

res tierras, por lo que en 1880, los grupos dominantes, aliados -

con el capital .mrteamericano, expulsaron a las campesinos de sus -

t~erras ancestrales, introdujeron formas capitalistas de trabajo 

.. y consolida.ron a la obligarquia cafetalera como clase dominante. 

Nicaragua,por su parte, fue invadida en 1856 por el fi

libustero estadounidense William Walker, quien con apoyo disimul~ 

do pero real de Washington, logró proclamarse Presidente de esta 

pequena República. 

Su prop6sito era expandir el territorio destinado al 

sistema de esclavitud que estaba a punto de ser abolido en la re-

gi6n. En ese intento llevó sus correrías filibusteras hasta Costa 

Rica, dondé 'fue ·derrotado y hasta Honduras, donde final.mente fue 

fusilado en 1860. 

En J893, José Santos Zelaya asume la presidencia de Ni

caragua al frent~ de un gobierno nacionalista que se niega a acc~ 

der a las de·smedidas demandas intervencionistas de los Estados 

Unidos. El entonces presidente norteamericano', Will iam M. Taft, 
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promueve su desalojo del poder y meses más tarde ordena el desem

barco de los tris te.mente cé.1cbres "marines"• que luego de so.meter 

al jefe liberal, permanecerían en el país durante .más de treinta 

años. 

El siglo termina con la intalaci6n en territorio hondu

refio de la transnacional bananera United Fruits (hoy United Bran

dsl, proporcionando a la empresa el veinticinco porciento de su -

producci6n·mundial. 

Esta transnacional lleg6 a poseer casi la mitad de las 

tierras cultivab1es de este país, los ferrocarriles, puertos y -

barcos para transportar sus productos y el monopolio del mercado 

int:ernacional donde vendían sus "chiquitas bananasº. Asimismo. 

pormecanismos invisibles pero muy reales, legislaba, elegía presi

dentes y los derrocaba según le conviniera. ~/ 

4;2 Crisis de Hegemonía en América Central 

Al iniciarse el presente.siglo, la influencia europea en 

el Continente ·menguaba. Gran· ·ar et afia, especialmente ansiaba conc!_ 

liarse a los Estados Unidos,como podía d~sprenderse de los Trata

dos con los que renunciaba a sus derechos de compartir el control 

11..§._/ Cfr. Guía del Tercer Mundo 198J 
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de un canal en el istmo centroamericano. 

Como fue señalado al inicio de esta investigación, el 

intervalo transcurrido entre la Segunda y Tercera Conferencias I~ 

teramericanas aportó nuevas e insoslayables pruebas de la potcn-

cia y ambiciones de los Estados Unidos. Evidentemente la mayor -

amenaza para la independencia dePmérica Latina provenía ahora de 

ese pats. 

En efecto, entre 1902 y 1906, los Estados·unidos toma-

ron el .canal, establecieron protectorados en Cuba y Panamá y pro-

clamaron el Corolario Roosvelt a la Doctrina Monroe. Esl:e,entre 

otras cosas. se pronu~ciaba contra la intervenci6n europea en el 

Hemisferio Occidental, pero no contra la intervención como tal. 

"Por el contrario, reclamaba para los Est::ados Unidos el Monopolio 

de ese derecho (y el cumplimiento de una obligación) de interve-

nir en las Américas. 

''No sorprende, por tanto, que el periódico argentino La 

. Prensa (18 de diciembre de 1904) ,describiera el corolario Roosvelt 

como "la .más seria y amenazante declaración contra la integridad 

latinoamericana emanada de Washington". 

"En .l 904, un afio después de apoderarse de la Ruta del 

Canal, Theodore Roosvelt proclamaba que: 
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El mal proceder cr6nico, o la importancia resultante de 
->-

un relaj 3.J!liento general. de la sociedad civilizada• pue-

de requerir en última instancia, en América como en 

otras partes, la intervención de algún pais civilizado 

y en el Continente americano-la adhesión de los Estados 

Unidos a la Doctrina Monroe puede obligar a este pais, 

por poco que lo desee, al ejercicio de un poder poli--

cial internacional, en casos flagrantes dé'tales malos -

procederes o impotencia" .. 

"En .1905 los Estados Unidos se hicieron cargo del con-

trol de la aduana de la República Dominicana, prilllera de una se-

rie de intervenci·ones en CentroamCrica y en el Caribe en este si

glo y que duraría hasta el final de la política del Buen Vecino -

en la prilllera mitad· de los años cuarenta".· ~/ 

Al reseñar las Conferencias Interamericanas en el pri-

·mer capítulo de este trabajo ,qued6 asentada igualme"nte la actidud 

de prepotencia asumida por Estad:>s·Unidos frente a Latinoamérica. 

Actitud que desde finales· del siglo pasado se vi6 forta

lecida año con año bajo el dominio de las empresas transnaciona-

les sobre.todo los sectores económicos de los respectivos paises, 

11.LI Connell-Smith, Gordon·, Op·, Cit, pp. 7.l-7Z 
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el entreguismo, las vinculaciones de las al igarquías locales con 

la explotación capitalista extranjera y la proliferaci6n de es--

tructuras militares altamente represivas que desde entonces han -

ahogado en ·sangre a lo largo y ancho de América Latina, los inte~ 

t:os ·populares para poner fin a 1 neceo lonia 1 ismo ·. 

En particular, "la inestabilidad política de l.os países 

centroamericanos y del Caribe, junto con su importancia económica 

y estratEgica y su proximidad a los Estados Unidos, los han hecho 

especialmente vulnerables a lo que se ha llamado eufemísticamente. 

el "imperial.ismo protector". 

"Hacia l 930 los Estados Unidos tenian 1t1ás dominio que -

nunca en el Hemisferio Occidental·. Las potencias europeas habían 

aceptado la Doct:rina Monroe y l.a Liga de las Naciones se mostraba 

renuente a ocuparse de problemas "americanos". Los Estados Uní--

dos disfrutaban de todos los derechos de una gran potencia. tradi

cional bajo las Leyes Internaci'onales y, además, los que se .había 

adjudicado.en el Continente Americano de acuerdo-con la Doctrina 

Monroe'.'. 

"Pero el. ejercicio de todos esos poderes ponía en ridí.

culo las comparaciones halagadoras que hacia con las relaciones -

internacional.es de otras regiones, y que tanto gust:aban de hacer 
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los estadistas norteamericanos 0 enlas reuniones panamericanas. La 

diferencia entre ideales y realidad se había hecho deJDasiado 

grande al iniciarse esta década, como para que la pudieran ocul-

tar tri'"Vi:alidades sobre la· solidaridad intermaricana".- 22.!!__/ 

Para entonces. los Estados Unidosl-habían llegado a ocu

par una posición de fuerza sin precedentes respecto de sus veci--

nos laLinoamericanos. Ninguna potencia no americana. y ni siqui~ 

ra la Liga de las Naciones podía desafiar a la Doctrina Monroe. 

En este contexto, Estados Unidos podía permitirse modi

ficar su política la~inoamericana, cuyo objeto principal reconoc~ 

do había sido prevenir 1a intervención extracontinental en Améric-a. 

Sin embargo, cuando fue anunciada la Política del Buen 

Vecino en .marzo de 1933, los "marines" continuaban en Haití.. ocu

pado desde J9JS; en Haití, la República Domñlicana y Nicaragua 

co-ntinuaban siendo protectorados económicos y la independencia de 

Cuba y Pana.ná estaba restringida por Tratados favorables a los E~ 

tados Unidos. Amén-de otras restricciones políticas y·econ6micas 

impuestas en la región por el país que aspiraba a mantener, por -

Decreto, una política de bu~na vecindad de ahí en adelante con -

las Naciones Latinoameri·canas. 

l.!!_/ Op. Cit. pp. 99-JOO 
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Obvi.a.men't.e la políti.ca i.ntervenci.oni.sta no;r:-teameri.cana 

sigui.6- s.i.endo la mi.sma pese a su nuevo di.sfraz, · co.JDo lo prueba -

el 33.nteni:miento de relaciones amistosas con tiranos tales como -

So moza, Batista y Truj il lo, 

Al surgir la Guerra Fría, una vez finalizada la contie~ 

da mundi.al, las relaciones entre Estados Unidos y sus vecinos 

allende el Rto Bravo se deteri~raron aan más. 

"Los latinoamericanos no aceptaban ni la importancia 

que le concedían los Estados Unidos a la amenaza que representaba 

el coll!Unismo internaci.onal, ni su política para combatirlo, Mu-

ches de ellos temían más la intervenci.6n de Estados Unidos que la 

amenaza collKlni:sta." 

"Para obtener 1a ayuda de América Latina en la Guerra -

Fría, los Estados Unidos se encontraron en la necesi.dad de hacer 

conces~ones en el campo econ6mico, en respuesta a las crisis pol~ 

ticas; ast,- por ejemplo, se estableci6 el Banco Interameri.cano de 

Desarrollo y se propuso la creaci6n de 1a Alianza para el Progesd' 

"Las relaciones intera.mericanas se vieron afectadas no -

s6lo por la "revoluci6n de esperanzas creacientes" de Améri.ca La

tina, al.entada por "revoluciones" similares en otras partes del -

mundo, si.notambi.én por ca~bi.os sociales y econdmicos al sur de su 

frontera que los Estados Unidos eran i.ncapaces de manejar", !:!,L/ 

1.12_! Op, Cit. pp. J80-l8l 
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''Con estos antecedentes de relaciones Interameri.canas -

de ·1a posguerra ocurrió la revoluci·ón cubana¡_ los aconteci:mientos 

que llevaron al rompimiento entre el·.Doctor Fidel Castro y Estados 

Unidos; la alineación de Cuba con la Unión Soviética y la certeza 

norteamericana de que er fantasma del comunismo se había instalado 

~finitivamente en América. 

Como pri.mer paso para contrarrestar la "amenaza roja" se 

estableció la mencionada Alianza para el Progreso. a fi.n de hacer 

frente a los problemas políticos y sociales ya e~istentes en Amé

rica Latina, que podían agudi~arse ante el eje~plo cubano. Fina~ 

mente, tras una seri~ de intentos fallidos para as~üc:iar el ~roe~ 

so revoluc.ionario, Cuba fue e~cluida de la·OEA. Sin embargo, el 

caso cubano no era sino un capítulo más en la tradici.6n de las i~ 

tervenciones estadounidenses en los asuntos internos y e~ternos -

de Latinoamérica. 

En efecto, pocos años atrás, en .1954 el gobierno const.!_ 

tucional de Jacoóo Arbenz en Guatemala, se enfrentó a la United -

Fruit distribuyendo las tierras que la trasnacional mantenía i.m--

productivas. 

-La Reforma Agraria apenas se inicid:ia:cuando Arbenz fue 

derrocado por un cruento golpe militar planeado y dirigido por --· 

los Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia; 

(CIAl 
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La caída de Arbenz provoc6 la radicalizaci6n de .muc.i,,:,~ 

guateJDa.ltecos. Los campesinos que. encontraron un poderoso el e.me!l 

to movilizador en la Reforma Agraria de 1954, s~ lan=aron abiert~ 

mente a la ·lucha y en l 962 surgieron movimientos guerr il le ros ce -

mo el Ej~rcito Guerrillero de los Pobres y las Fuer=as Armadas 

Rebeldes, 

Estos movimientos han mantenido la lucha desde entonces 

y poco a poco han ido ganando terreno en la confianza de los gua

temaltecos más desprotegidos, indígenas y campesinos, principal-

mente, que ante la brutalidad de la represi6n ya no dudan en int~ 

grarse a la guerrilla.··~2oí 

En la ~epablica.Dominicana, por su parte, es asesinado 

Rafael Lednidas Truj ill.o, qui·en ocÚpaba el. poder dictatorialmente 

desde J93Q con ayuda y apoyo de Washington, Sus crimenes eran ya 

tantos y tan monstruosos que finalmente sevolvid molesto incluso 

para los Estados Unidos y la CIA dispuso su muerte en mayo de 

1961, Al ~orir Trujillo era propietario del 71 por.ciento de la 

tierra cultivable del pais y el 90 por ciento de su industria,lZl/ 

Tras una rebeli6n popular, en 1963 se real.izan las pri

meras elecciones tlemocrá'.ticas del pais, en las ·que resulta electo 

Cfr. Guía del Tercer Mundo J9SJ, 

Ibídem 
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Presidente el escritor Juan Bosch, Siete meses después otro gol-

pe lo derriba, resti.tuyendo en el poder a los miSJDos militares de 

la dictadura trujillista. 

En abril de J965 estalla la rebeli6n popular encabezada 

por el Coronel Francisco Caamafto y un mes más tarde, alegando si!!!_ 

patí.as "castro .... comunistas" de lo.s nacionalistas dominicanos. los 

Estados Unidos vuelven a intervenir con sus marines. 

Treinta y cLnco mil invasores aplastan la insurrecci6n 

popular y antes de dejar el país rreparan el acceso al poder de -

un incondicional de Trujillo, Joa~uín Balaguer, quien en retribu

ci6n abre las puertas del país a la explotaciOn de la transnacio

nales. l"22[ 

Nicaragua, asediada nuevamente por los .marines en J926, 

es heroicamente defendida por el General Augusto c. Sandino, que 

ai frente de tres mil hombres resiste durante más de seis aftos a 

doce mil infantes de marina estadounidense auxil"iados por la avi!,_ 

ci6n y las fuerzas de la oligarquía local, 

Sandino depone las.ar.mas cuando los-invasores afiandonan 

BLl Ibídem 
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el país.en J~33, pero es emboscado y asesinado por órdenes del e~ 

tonces cQJllandante de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, 

Este usurpa el poder yll:> ejerce ·desp6ticanente hasta 

ser ajusticiado por el patriota Rigoóerto López Pérez en 1956. A 

la muerte del tirano 1o suceden sus hijos. primero Luis Somoza 

Oebayle y despu!s Anastacio, graduado en Nest Point. 

Es durante la dictadura somocista cuando Nicaragua va a 

conocer la represión más feroz: de su ñi·storia y también la heroi

cidad de la resistencia popular. Un:i nueva etapa de la lucha an

tisomocista y antimperialista se inic~a en 196J, al fundarse el 

Frente Sandini;sta de Liberación Nacional (FSLNJ, con la juventud -

insurrecta y viejos luchadores qoe habían combatido bajo las órd~ 

nes de Sandino, 

El asesinato del dirigente opositor Pedro Joaquín Cham~ 

rro en 1978, desencadena masivas manifestaciones de protesta que 

son- sofocada·s a sangre y fuego por el tirano. 

En septiembre de ese mismo aho, el Frente Sandinista 

uni.fica sus tres "tendencias" y asume la vanguardia de_l conjunto 

de la oposición, nucleada en el Frente Patriótico. 

En mayo de ·J979 camt:enza la "ofensiva final" que.colilbi-



na.· 

na una bnelga general, la insurrección popular, la lucha armada y 

una intensa actividad diplomática en el. e..'<terior, El .l7 de julio 

Somo::a huye del país y el .l9. entra en Managua la Junt:a de Recons

trucción Nacional constituida semanas antes en Costa Rica.~[ 

", .• El fracaso rotundo de la políti·ca represiva del im

perialismo, esto es, la derrota militar, moral, econ6mica de Som~ 

za, con el peligro de una vietnami~aci6n de América, en caso de -

nueva intervenci6n de los marines, y con negativa a la interven-

ci6n colectiva, oóligó a Estados Unidos a ceder ante un frente i!!_ 

terno que ya había tr.iunfado, y cuyos respaldos int:ernacionales -

se encontraban en el. propio mnndo occi'tlental y en la propia Amér~ 

ca Latina." 

"Es cierto que antes de darse por.vencido, el imperia-

lismo norteamericano ordenó a su guardia qoe destruyera el .máximo 

de vidas y bienes en Nitaragua. Su guardia tuvo derecho de geno-

cidio, de tierras arrasada, Eliminó a m.iles de jóvenes; destruyó 

ciudades, casas, escuelas, hospitales? el ochenta por ciento de -

los transportes; .más de las dos terceras partes de la industria", 

"Cumplida la orden,el jefe de la guardia se retiró, pen 

sando que por lo menos habfa hecho lo más di:fíci·l posióle, la 

rt:itdem 
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reconstrucci6n de Nicaragua. Con su derrota, la política más ag~ 

siva del i)Uperialismo fue ta:mbién derrotada, 

ces se intentaría otra" .--:::1¿4¡ 

A partir de enton--

Asimism~ en Granada, una pequeña isla caribeña, se 11~ 

v6 a cabo una revolucidn democrático-popular que alcanzd la vict~ 

ria en los ~rimeros meses de J9J9, apenas un poco antes que la r~ 

voluci.dn sandinista'. 

"En Granada habfa surgido en J9J9, como dijera Fi.del 

CastTo, "u~a. gran revoluci<Sn en un pequeño pais ... ", el cual, co-

1110 tantas otras isl.as caribeiias, habí¡i. sufrido cuatro ·siglos de· c~ 

l.onizacidn británica, y venía. ensayando la neocolonizaci6n bajo -

de.dol!linio de Ingl.aterra y los Estados Unidos".·~{ 

Estas características se·agudizan auspiciadas por un go

bierno crecientemente más corrupto y brutal, el cual, "cerrando -

los caminos legales de la participaci6n política, crea en gran 

parte las ·pr·emisas de una situaci6n revolucionaria, aislándose i~ 

cluso, de grupos capitalistas ~ue antes hab1an sido sus aliados. 

~/ González Casanova, Paélo. El Puebl.o al Poder. p. 89 

l,ll_/ PierTe-Charles, Gerard; "~ranada", en Revista Estrategia. 
p. 67 
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"El martes j3 de marzo. el Movi.JDiento de la Nueva Joya. 

con muy pocos hombres armados, se apodera de los cuarteles de la 

flrunante·Fuerza de Defensa. Otro destacamento toma la anica est~ 

ci6n de radio de la isla y proclruna al pueélo granadiense el 

triunxo de la insurrecci6n y la instalación del Gobierno Revolu--

cionari.o Provisional. con Maurice Bis6.op a la cabeza. Ese dfa el 

pueblo despertó escuchando por primera vez la reci~n bautizada e~ 

tac i6n de Radio Granada Libre".·-- -:!"26/ 

"El movimiento de la Nueva Joya encabezado por Maurice 

Bishop, se fijó la tarea histórica de la conformaci6n del Estado 

Nacional y de la con~uista de la soberanía. Entendió al mismo --

tiempo que una eEpresa de tal envergadura, sólo podría realizarse 

en el marco de un proyecto socialista y del no alineamiento en el 

plan de las relaciones internaci·onales, con el apoyo solidario de 

la hwnanidad progresista. Es por-ello -que el imperialismo vefa a 

Granada como un peligroso ejemplo;!. 

"La revoluci6n granadina t.rastornaba ese mundo dominado 

del Caribe, en donde las corporaciones transnacionales tienen in

vertido un total de 28 mil millones de dólares, con fuertes inte

reses en el petróleo de Trinidad y Tobago, la bauxita de Jamaica, 

Carri6n, Luis i "Granada, esa Pequ~i\a Isla Gigante", en Re_.;. 
vista Estrategia. p, 64 
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los inmensos recursos mineros e hidráulicos de Surin¡un y Guayan;. 

Despui!s de la "espina clavada" de Cuba socialíst:a y del ·sandínis

mo, Granada parecía confinnarla impot:encía de Nort:earnéríca para 

impedir el.avance emancipador de est:a part:e del mundo considerado 

lii.st.S;rica.ment:e como su "coto cerrado" · 1'2.7 / 

Ast pues. con la .misma ret6r ica de Roosvel t: y de Wil son 

y. su polttica del' b'i:g st:'í'ck de prínciríos del siglo contra Cuba, 

l!uert:o Rico, PanaJDá, Nicaragua, Haitt, Repllblica Dominicana,Héxi

co. con el pretexto de proteger la vida de ciudadanos norteameri

c~nos, combatl! el caos, restablecer la Ley y la democracia e im

poner la civilización, Granada fue in~adida por tropas estadouni

denses y de seis paises del Caribe el 25 de octubre de 1983. En 

Washington. la intervención fue just:ificada "como una necesidad -

ante la hipótesis de que se establezcan bases soviéticas que po-

drtan amenzar los intereses estratégicos de los Estados Unidos en 

el Caribe".· -21!.I' 

Este argumento, .multiplicado por los poderosos medios -

de propaganda. afirmaba, entonces como ahora, que la rebelión de 

l~~ pueblos de Granada, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y cua

lesquiera que luche por la defensa de su soberanía política; eco-

1.1J._1' Pi.erre-Charles, Gérard. Op. Cit. p. 68 

ll.§_I' "Cr<!nica de la intervención", en· Uno· má·s tTno, 26 de octubre 
de J9.83 
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n6mica e ideol6gica, s6lo puede ser resultado "de la exP.ortaci6n -

soviética.y/o cubana, 

Por fortuna otras Yeces d1fieren de estas apreciaciones; 

"La actual crisis en América Central es fundamentallllente resulta

do de la perpetuaci6n de diversas desigualdades sociales, económ~ 

cas y políticas, y no de interyeuciones de la Uni6n Soviética ni -

de Cuba_ Tal distorsi6n de la realidad por parte del gobierno de 

Estados Unidos es manipulada en favor de una simplista visi6n de 

la Guerra Fría", 1"29.L 

"Si bien to,jas las naciones de la ;::ona enfrentan idl!nti 

cos impulsos• lo e iert:o es ~ue , colocadas entre sí.-;no· son lo mi~ 

mo. Admitir esas diferencias fundamentales es la base del ejerc~ 

cio real de su propia soberanía y el principio total de la convi

vencia y de una pluralidad respetuosa y· digna". 

"Es importante evi:tar la trampa de ver los problemas en 

el prisma distorsionador de la pugna entre el Este y el Oeste. 

o• abandonarse a estas percepciones conceptuales, la globalidad -

llevaría al recon.ocimiento de que los problemas se inscriben en -

tales coordenadas y pasarían a segundo término sus causas end6ge

nas", 130 · [ 

129 / Social Science Research Council, Co:rnitl! Conjunto para Esnulios Latinea
--- -mericnnos;· ta· Crisis en entro<UDérica, en ·EI Tlía, 23 de abril de 1981 

J 3 O [ Val ero, Ricardo; Contadora: la Blsqueda de la Pacificaci6n en CelD"Oam!. 
--- rica en fulítica Exterior de Mfucico, p. J93 
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Sin embargo, los Estados Unidos se han negado sistemát~ 

camente a adll!itir tales principios~ a admitir que todos los pue-

blos oprimidos llevan en su propi~ seno la semilla de la rebcli6n, 

y que ésta·germinará con el desarrollo de ·las condiciones objeti

vas y subjetivas particulares de cada país. 

Como se ha seftalado, al finalizar la década de los 70, 

s·e presentaba un nuevo panorama en <:entroamérica y el Caribe. En 

El Salvador erecta el descontento popular en idéntica proporción 

a la re:rresión desatada contra las masas por los regímenes milit~ 

res detentadores del poder desde J93J, 

El cierre de las alternativas politicas condujo a un ª'!. 

ge de los movimientos guerrilleros qtie comenzaron a coordinarse e!!_ 

tre sí y con las fuerzas de oposi'ci6n democrática. 

Buscando evitar la repetición de la experiencia nicara

guense, tan peligrosamente cerca del pueblo salvadorefio, se prod'!. 

ce un golpe por parte de la ofici'alidad reformista, y el JS de os 

tubre de J979 asume el.poder una Junta Cívico-militar integrada -

por representantes de la social democracia y la iniciativa priva

da. Paralelamente se anuncia un amplio prog_rama de reformas, pe-

ro unos me~es despues resulta evidente que se carece del poder -

real para llevarlo a cabo, ___!2l__/ 

.!ll_I Cfr, Guía del Tercer l'lundo J98l 
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En enero de J9SO los civiles renuncian a la Junta y son 

sustituidos por personeros del sector más conservador de la Demo

cracia Cristiana, encabezado por José Napoleón Duarte, quien tras 

diversas manioóras tnrbias en sucesivos comici'os electorales, 11~ 

garia a fungir como Presidente de ese país basta hoy día, 

El clima represivo se intensifica y en este .marco el· 

descontento del pueblo salvadoreño cobra forma en la acelerada 

constituci6n de un ejérci'to del pueblo que, junto con las guerri-

llas y las milicias de autodefensa de sindicatos y otras agrupa-

cione~. se reorganiza, consolida sn dirección político-militar y 

de masas y unifica s~ programa representado por el Frente Farabu!!. 

do Martí de Liberaci:6n Nacional (FMLNL :r el Frente Democrático R!:,_ 

volucionario (FDR), 

El Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional, cuyo 

nombre honra ar dirigente de las insurrecciones populares de los 

años treinta, "surgió en J980 como producto de la unifi'Caci6n de 

las cinco Organizaci:ones Pol.[tico-mi·li-tares más i.mportantes en El 

Salvador, Tiene como prop6sito establecer un gobierno democráti-

co revolucionario basado en el ampli'o concurso d.e las .masas y en 

la unidad del pueblo, 

"Por su parte, el Frente Democráti'Co Revolucionario es 

la agrupación políti·co-civil en la que concluyen partidos políti-· 

cos, sindicatos, organizaciones campesina~~ grupos estudiantiles, 
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de colonos y pequeños empresarios y comerciantes, Ambos frentes 

de lucha política y militar .se encuentran orga'nicamente enlazados 

mediante la Comis i6n Diplomática que es su insta ne ia negociadora". 

El :Uuportante ascenso de la insurrección salvadorefia d~ 

rante ese afio y los prilneros meses de J98J trajo consigo una ma·· 

yor injerencia estadounidense en el área, Al respecto no es des-

cabellado asociar esta franca inte.-..ención con el hecho de que -

Reagan asumiera la presidencia en enero de J 98J, habida cuenta de 

las declaraciones hechas por este personaJe durante su campaña, 

respecto de Centroamérica y el Caribe. que él calificaba como su 

tercera frontera, 

A casi dos años del trrun.Eo de las revoluciones granadi

na y sandinista, los Estados Unidos estaban perdiendo su tradici~ 

nal hegemonía en Centroamérica~ en este sentido, el movimiento r~ 

volucionario en El Salvador resultaba demasiado peligroso y defi

nitiva.mente intolerable, era en fin, otro acto terrorista que de

bía ser ejemplarmente sancionado. 

Primero llegó la enorme eficacia de la tecnología mili

tar: sus liel ic6pteros arti'l lados, sus aviones fouga .mag i ster, ·su 

~/ "La Oposición Democrática en El Salvador", en· La· :Tornada, 
J S de octubre de J 9.84 
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napalm, su f6sforo blanco. Después los contingentes de norteame

ricanos, algunos cubiertos bajo el púdico velo de técnicos y ex-

pertas sobre cuestiones agrarias cuya misión era la creaci6n de -

"aldeas estratégicas" al esti1o vietnamita. Otros eran asesores 

militares encargados del adiestramiento del ejército en el uso -

del sofisticado armamento, pero que extrañamente, también tomaban 

part~ en los combates contra insurgentes, 

"Efectivamente, en la zona del Canal de Panamá está 

constituido el "Octavo Grupo de Fuerzas Especiales" norteamerica

no. que asesora, entrena y diTige a la mayoría de los ejércitos -

latinoamericanos, pe~o particularmente hoy aplica su ciencia mil~ 

tar a la zona centroameric3na". 

••La presencia de estas Fuer::as Esp~ciales en El ·salva-

dor, su inserción en el ejército, conLigura :modalidades específi

ca·s en donde los mandos del ejército salvadorefto están siendo SU!1._ 

ti"tuidos por la oficialidad norteamericana, cuyo comando se en·-

cuentra en el Comando Sur del Canal de Panamá".·~[ 

En este contexto, cuando el intervencioniSlllo de los Es

tados Unidos incrementaba el peligro de regionali::aci6n del cori--

Maldonado,E::cquicl; "El Salvador": Contener la Cada Vez 
1-!ayor Injerencia Imperialista", en Revista Estrategia. 
p, 78 
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f1icto y había hecho de esta zona una de las m~s conflictivas 

de1 pla_neta, se produ jó 1a declaraci6n franco-mexicana sobre la 

situaci6n en El Salvador. 

El documento entregado al Consejo de Seguridad de las N~ 

cienes Unidas el 28 de agosto de 1981, fue el resultado de inter

cambios de opini:6n entre los Ministros de Relaciones Exteriores -

de .M6xico y Francia, sei\ores Jorge Castai\eda y Claude Cheysson. 

En el comunicado se sei\ala que"ambos ministros manifie~ 

tan la grave preocupaci6n de sus gobiernos por los sufrimientos -

del pueblo salvadorei\o en la si·tuaci6n actual, que constituye una 

fuente de pe1igros •potenciales para la estabilidad v la paz de -

toda la regi6n, habida cuenta de los riesgos de internacionali::a

ci6n de la crisis, y en tal virtud, formulan la siguiente declar~ 

ci6n: 

Convencidos que corresponde únicamente al pueblo de El 

Sa!vador, la bQsqueda de una soluci~n justa y durable -

a la profunda crisis por la que atraviesa ese pais, po

niendo así fin al ·drama que vive la poblaci6n salvador.!!_ 

f\a. 

·Conscientes de su responsabilidad como miembros de la 

comunida_d internacional e inspirándose en los P·rincipios 

y Prop6sitos de la Carta de las Naciones Unidas, 
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Tomando en cuenta la extensa gravedad de la situaci6n -

existente en El Salvador y la necesidad que tiene ese -

país de cambios fundamentales en los campos social, ec~ 

n6mico y polí.tico·, 

Reconocen que la Alianza del Frente Farabundo Martí pa

ra la Liberacidn Nacional y del Frente emocrát:ico cons

tituye una fuerza polrti't:a representativa dispuesta a -

asumir las 061 i:gaciones y ejercer los derechos que de 

ello se deriYan. En consecuencia es legí"t:~ que la 

Alianza participe en la instauraci6n de los mecaniSJ11os 

de acerca:mi'ento y negoci'aci'6n necesarios !)ara una solu

ci6n política de la crisis, 

Recuerdan que corre"'J>onde al poeól~ salvadorefto iniciar 

un proceso de solocidn política global en el que.será -

establecido un Nuevo Orden Interno, serán estructuradas 

las fuerzas armadas y serán cesadas las ~ondiciones ne

cesarias para el respeto de la YOluntad popular expres:!,_ 

da mediante elecci·ones autl!nti'cament:e libres y ot:ros m~ 

canismos propios de· un sistema democr~tico. 

Hacen un llamado a la comunidad int:ernacional para que. 

ºpart:icularmente dent:ro del marco de las Naciones Unidas, 

se asegure la protecci6n de. la poólaci6n civi'l de acue!:_ 

do con las normas internacionales aplicaóles y se faci-
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lite el acercamiento entre los representantes de las --

fuerzas políticas salvadoreñas en la lucha a fin de que 

se restable~ca la concordia y la paz en el país y se 

evite toda injerencia en los astintos internos de El Sa~ 

vador",- ~[ 

E1 hecho, aunque .muy positivo e importante, produjo una 

i:nJllediata y exp1i-cable reaccidn de hosti·lidad de parte de los Es

tados Unidos, que adem4s de reiterar 1a defensa de la Junta geno

cida, preparó una comparsa que calificó de intervencionista el r~ 

conoci.mi.ento franco-mexicano, 

Lo increib1e de quienes avalaban la propuesta norteame-

ricana. -P1nochet. Romeo Lucas. Stressner. entre otros-, es que -

se·ostentaban como defensores de la legalidad, la no intervención 

y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, La dictadura 

argentina ofrecñó a la Junta inclusive apoyo militar y aun tropas 

para acabar con la resistencia revo1ucionaria del pueblo. 

"Resulta curioso que gobiernos hermandados casi comple

tamente por la intervención extranjera· llamen intervencionista a 

un docuzrento como el present·e que trata preciSamente de impedir -

~l Garct;s Contrer·as, Guillermo. Op, Cit, pp, 4j6--4l7 
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la i.ntervenci6n de terceros en los asuntos que sólo COlllpeten a -

los salvadoreños y que busca la li.bre aut:odet:enninaci6n del pue-

blo de El Salvador. 

"A. .mayor abundaltliento se trata de lograr la posibilidad 

de negociaciones entre las diVersas facciones que se hacen :mani-

fiestas en ese país, en aras de una solución pacífica de los pro

blemas de aquella naci6n que aleje la posibilidad de convertirla 

en un foco bElico en el que participen muchos intereses, inclusi

ve aa.uellos que son ajenos del todo al país".· ~f 

Tal era, grosso modo el ~anorama en la región centro~ 

ricana y del Caribe durante los primeros aAos de est:a dEcada; sin 

embarga, pese a la actitud crecient:emente belicista del gobierno 

de Reagan. que di6 nueYa intensidad a la ºGÚerra rf.a" al colocar 

en el pri..mer plano de su hostilidad a pa!ses como El Salvador ... C'!_ 

ba, Guatemala y Nicara¡ua, pese a su vergonzoso triunfo .sobre la 

revolución granadina, los pueblos se or1anizaban y· resisttan al -

opresor, 

Y en pleno recrude~imiento de la violencia, surge el -

Grupo Contadora, como una 81.t:ernat:iva en ·cont:ra de la salida mili

tar al co~flicto. 

Ibídem 
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C A P I T U L O V 

3. EL GRUPO CONTADORA Y SU l?-'TER.VENCION PARA LOGRAR LA- PAZ EN 

CENTR.OANERICA 

5.J Constitución del Grupo Contado~a 

Fue a pr.inc i pi os de l 983 cuando Contadora, una pequeña 

isla pan1meña ubicada en el Océano Pacífico, fue mencionada en e~ 

si todas las noticias internacionales de los principales periódi

cos del mundo. 

Durante los días S y 9 de enero de ese año, los canci--

lleres de Colombia, ~Exico, Panamá y Venezuela se dieron cita en. 

la isla para analizar la grave crisis política y militar de Cen-

troamérica y proponer negociaciones directas para lograr un clima 

de convivencia pacífic3 en el área. Desde entonce~. Contadora. 

dio su nombre al grupo formado por estos cuatro países y la fecha 

inaugur6 un nuevo concepto en la Diplomacia Internacional• 

"En los meses anteriores, las tensiones .en América Cen-

tral habian aumentado sus niveles de peli~rosidad. La región se 

habla venido_ convirtiendo en campo de lucha y conflicto, Al lado 

de manifestaciones crónicas de rezagos socioMecon6micos y las 

muestras ·más acabadas de autoritarismo político, la convivencia -
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parecia prácticamente imposible.,, A los muy antiguos problemas . 

del desarral~o, se venían a sumar circunstancias q~e no sólo jus

tificaban ese encuentro sino que lo hacran de extr3ordinaria 

oportunidad'.'.· · ::136/ 

En efecto, "'desde la iniciación de la administración 

Reagan la situac~ón en Centroamérica y el Caribe, parricularmcnte 

en El Salvador y contra Nicaragua" se ha.e ia cada d ra m:is g:t"ave y 

a1ar.mante, por las constantes amena~as del nuevo gobierno nortea

mericano de intervenir directamente en el primero e invadir a la 

segunda". · :137 f 

Sin embargo, cabe destacar en los antecedentes de Canta· 

dora otros esfuer:os politicos para reducir la tensión en .-Unérica 

·central por parte de paises fuera del área, ya que por lo menos -

desde l980 ya se advertía preocupación por encuadrar la crisis r~ 

gional dentro de un marco de negociaciones y concesiones mutuas. 

No ·obstante, como ya se vi6 en capitulas precedentes, 

la efectividad de la Organi:acidn Panamericana dejaba mucho que -

de.sear y en consecuencia,, a las dificurtades que r.epresentaba pa

ra aquellas iniciativas realizar gestiones en el seno de la OEA -

~f Valero, Ricardo. Op. Cit. p, 197 

l37 l D:taz-Callejas, Aponilar, Contadora:. Desafio al Imperio, 
p • .:l 27 
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por· él inminente enfrentamiento con los Estados Unidos, se añadía 

el riesgo de :iniciar un proceso burocrático sin .mayores perspecti_ 

vas de triunfo. 

"En el peri6do anterior a Contadora las principales ge~ 

tienes reclamaban detener los atm_ues a Nicaragua, buscar ui~_.nego-

ciaci6n en el conflicto interno de El Salvador, establecer meca-

nismos .multilaterales de cooperaci6n en la zona y auspiciar algu

na suerte de advenimiento global entre Cllba y Estados Unidos" .138/ 

-'Al.p.unos o varios de estos componentes se hallaban en las 

gestiones de paz regional llevadas a cal-o entre J980 y J98Z. En -

el mismo lapso Estados Unidos puso en marcha campañas paralelas, 

que dentro del campo diplomático defendían el proyecto contra in.

surgente para Centroamérica. Una síntesis de este período es la 

siguiente: 

"3 de agosto de· :! 98 O: México y Venezuela firman en San 

José un acuerdo para sumili.strar en partes iguales J60 -

mil barriles di.arios de petr6leo a Barbados, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Jamaica, 

Panamá y Repúbli~a Dominicana (despues' se agregarían -

.!2.!._l Arreola de Dios, Gerardo> "Contadora, Tres Afias Después",. 
La Jornada, JJ de enero de 1986 
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Belice y Haitíl, Las condiciones excepcionalmente fav~ 

rables de financiam.:Lento caracterizaron el acuerdo, re~ 

vindicado como "ejemplo de la cooperación sur-sur", El 

Acuerdo de San José ·implicaba una pérdida neta de 700 -

:millones de dólares anuales para ros ,fir.mant:es, pero lo 

sostenían en el interés de presevar su propia autoridad 

po"li.tica en el área r auspiciar un proceso de estabiliz~ 

ci6n econ6.mica y social, 

· -S de abr:Ll de' 1·!181.: En la continuación de acciones con-

juntas, el Presidente venezolano Luis Herrera Ca.mpins -

visita México, ambos paises· condenan en un comunicado -

conjunto "cualqnier acto de· intervencionismo• directo o 

mdirecto, .que agrave el conflicto de El. Salvador y 

ofrecieron sus Buenos Oficios para med:Lar en la situa-

c:i;6n de ese paí:s'. 

'jj' de· jul·i·o de 1981: Se rellnen en Nassau, Bahamas, los 

cancilleres de México, .Jo:i&e Castañeda; Venezuela; José 

A16erto Zamorano ;Canadá, Mark Me Guigan y el Secretario 

Norteamericano de Estado, Alexander Haig. La cita, pro

puesta por Estados Unidos con el evidente interés de i~ 

volucrarse en eventuales negociaciones sobre la situa-

.c:i:6n centroamericana, se reali.z6 para discutir .. una in.i 

ciativa para estimular el desarrollo económico y social 

del área de la CUEnca, del Caribe"', No se a·lcanzaron 

acuerdos concretos. El comunicado final est:ableci6 que 
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"cualquer pais de la Cuenca del Caribe puede. beneficia!:_ 

se de dicha cooperaci6n econ6.mica", pero est:ableci6 la 

opción de que los países donant:es t:ienen la libertad de 

escoger los países con loscuales cooperarían y las mej~ 

res formas de hacerlo". Es decir, tal como pudo ocu---

rrir ant:es de la reuni6n, sin necesidad de discutirlo. 

Las cuatro naci~nes no pudieron coincidir en sus respe~ 

tivas po~iciones que eran: 

-México: Plan de ayuda econ6mica, s~n asistencia mili-

tar, que no sea un elemento de confrontaci6n contra los 

países sociali·st:as y que comprenda a todas las naciones 

del área: 

-Venezuela: A favor de permit:ir ayuda milit:ar en el --

área (En este momento Caracas se había convertido ya en 

el principal aliado del régimen militar-democrist:iano -

El Salvadorl. 

-Canadá: Plan de ayuda para las naciones caribeñas mi~ 

oros de la Comunidad Britanica·. E:xclusi6n de Cuba en -

cualquier caso; 

-Estados.Ulidos: Plan de asistencia finaciera (como el 

Marshal 1 europeo) ,con garant:ías para la inversi6n priva 

da y excluyendo a Cuba .. 



136. 

El resultado mds signi.ficat:ivo de la reunión fue el fr~ 

caso del intento norteamericano de montar un aparato 

'.lllU·lt:inacional que dejaba manos libres a la asistencia 

militar y que ten.ta el respaldo -de Venezuela y Canadá. 

- ZB de ap;osto d-e- ::l~J ~ Se produce la declaración franco-

>nexicana en donde se reconoce- la representatividad de -

los Frentes Democráti:co Revolucionario (FDR) y Farabun

do Jl!art! para la Li'beraci·6n Nacional (FLM~}_. Al firmar 

esta declaraci6n M~xico buscaba un aliado más cercano 

y estable que Venezuela, cuyo compromiso con el gobierno 

de Duarte pesaba sobremanera. 

29- d·e septi:embre d-e· '.l"981 : En el marco de las conclusi~ 

nes de Nassau, Estados Unidos inicia su programa unila

teral de ayuda financiera (Iniciativa para la Cuenca 

del Caribe, ICC!, al firmar un crédito para Honduras 

por 35 millones de d6lares. El fondo inicial de la ICC 

es-de 350 millones de ttslares y excluye a Cuba, Nicara-

gu"a y Granada, 

Zl -de febrero de 19~2~ Invitado por el gobierno sandi-

ni:sta el Pr_esidente·nex:i·cano José L6pez Portillo visita 

Managua. En un di~curso propone ••mecanismos de negoci!_ 

ci6n que incluyen concesiones reales" .. 

-N.,go.ciaci6n entre las partes en El Salvador 
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-Continuar el acercamiento Estados Unidos~Cuba 

-Reducci:6n de efectivos mili~ares en el área 

-Pactos de no agresi6n entre Nicaragua y Estados Unidos 

y Nicaragua y sus vecinos, 

-Z4 de 11l3.rzo de 19'82,.. A cuatro días de las elecciones 

salvadoreñas, Honduras presenta en la OEA un plan de 

paz de seis puntos: reduccidn de equipos y asesores mi

litares, cese del arma.mentismo, supervisi6n intern .. acio

nal de fronteras, diálogo permanente y respeto a las 

fronteras tradici·ona.les. El proyecto no trasciende. 

7 de septiembre d·e J·gs-z: Tras el desplazamiento de los 

democristianos del gobierno salvadoreil.o, Venezuela rea

nuda las acciones conjuntas con México. 

Los Presidentes de ambos países env~an sendas cartas al 

coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, Dani<i. 

Ortega; al Presidente Hondureño, Roberto Suazo C6rdova 

y al Presidente Norteamericano, Ronald Reagan, En 

ellas señalaron algunas particularidades: 

-A Ortega le seil.alan como elemento de tensi6n el aumen

to considerable de las fuerzas armadas nicaraguenses, -

así como .el rei:terado apoyo de Nicaragua a "'lD.OVimientos 

armados de oposici6n en algunos países vecinos". Pese 
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a la sutil critica a la política interna ~ a la acusa-

ci6n de proteger la insurgencia salvadore5a, los sandi

_nistas .reci.Dieron la Carta como "un gesto JlllJY positivo 

qne ali'enta la posibilidad de alcanzar la paz". 

-A Suazo los presidentes le comunican el respaldo a la 

gesti·6n hondurefia en Ia·OEA (que sólo sería retórico). 

Le seftalan que la acción de los somocistas en territo-

rio hondurefio ha favorecido la tensi6n, 

-A Reagan le comunicaron de sus gestiones y lo instaron 

a sumarse a un esfuerzo pacifista. Washington dijo que 

vei.a la gestidn con °.in ter~s:". Sin embargo, las cartas 

no abrieron la posibilidad de negociaci6n, 

·4 de octubre de J!182: Estados Un.idos participa, junto -

con sns aliados, en el despliegue de la primera contra!?_ 

fensiva diplomática mnlti'lateral en dos afies. Se crea 

en San José, Costa Rica, un bloque de naciones llamado 

"FC!ro pro Paz y Democracia" Participan en la reuni6n -

los cancilleres de Costa Rica, Colombia, El Salvador, 

Honduras y Jamaica; también el Pri.mer Ministro de Beli

ce y el Secretario de Estado adjunto para Asuntos Inte-

ramericanos de Estados Unidos. En ese momento, México 

y Venezuela gestionaban, como secuela de su frustrada. 

acci6n epi·stolar, una reuni6n en Caracas entre dirigen- -

tes de Honduras y Nicaragua, 
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El. "Acta Final", en la que se constituy6 el "Foro" ~de -. 

San José exigía com<'"lred idas necesarias para la paz, que 

cada país buscara "crear y- mantener inst~tuciones de g~ 

bierno verdader3.lllente democráticas, basadas en la volun

tad popular expresada en elecciunes l:i:'bres", 

-Impedir el uso del propio territorio para fines de ap~ 

yo,. abasteci'rniento, adi·estramiento o di'recci6n de eleme!!_ 

tos terroristas o subversivos en otros estados,. ponien

do fin al tráfico de armas y pertrechos". 

Nicaragua no fue invitada a. la reuni6n, pero las l'e.xige!!_ 

ciasu aprobadas por el "Foro" coinciden con las acusa--

cienes contra la revoluci6n sandinista. La existencia 

del "Foro" fue 1:J-Sada como pretexto por Honduras para ne 

garse a una entrevista con Nicaragua. El "oro" se con-

virtió de hecho en un bloque activo que buscaba hacer -

contrapeso a las fórmulas de distensión q:ue prfrpugnaban 

México y Venezuela. 

13 de octubre de J98Z~ Washington avanza en su contrao

fensiva: tras constf:tui:r el "Foro" de San José. el De·

partamento de Estado declara su oposición a las gestio

_nes mexico-venez:olan~s. argumentando que la ''falta de -

instituciones democráticas" y el "tráfico de ar.mas" son 

problemas más importantes que la tensión fronterLza en-



140. 

tre Honduras y Nicaragua, Tegucigalpa rati.fica esta p~ 

scici6n. 

--4 de diciembre d·e· :1"9"82: De regreso de un viaje a Bra-

sil y Colombia, Reagan se entrevistó con sus cuatro co

legas aliados, los dirigentes de Guatemala, Honduras, 

El Salvador y Costa Rica, El Jefe de la Casa Blanca r~ 

ti.ficó su apoyo a la lucha contra insurgentes, represe~ 

tada por sus interlocutores y defendió sus propios ins

trumentos de presi:6n, la ICC y el "Foro"' de San José". 

Colombia, México, Panam§ y Venezuela, paises limítrofes 

con e1 confl~cto centroamericano. veían con preocu~aci6n el asee!!_ 

so de la escalada armamentista que elevaba el grado de tensión en 

la zona. Un agravamiento de la crisis ilnpli:caba que en mayor o--

JU:enos medida estos p·aises sufri'"eron consecuencias inmediatas. en-

tre otras, la desarticulación del comercio y la economía de toda 

el 4rea; fluj_os migratorios incontenibles y que a mediano plazo -

su proximidad con la zona conflictiva, 

Hab"ta entonces una. raztSn muy poderosa que movía a la a.=_ 

ci:6n a los gobiernos de estos países, No era el proceso revoluci2_ 

!12.__I Arreo la o·e Dios> Gerardo: "La Contraofensiva Diplom§t:ica de 
Es-cados Unidos en América Centr.al", Boletín de· Información 

"de la Agencia Noticiosa Checoslovaca, julio de :1983 
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nario en Centroamerica, ni el interés en los Estados centroameri-

canos o en los Estados Unidos, En J.o fundru¡¡ental Colo:móia, ME.xi.· 

co, Panamá y Venezuel.a tenían un interés propio¡ i:mpedir que la -

tensi6n en '°"t;rica Central creciera y que las consecuencias de la 

guerra los alcanzaran al extenderse más allá de las fronteras del 

área conflictiva. 

Bl 8 y ~ de enero de ]983, los Ministros de Relaciones 

Exteriores de dichos países se reunieron en Isla Contadora, Pana

má, para tratar diversos temas de interés regional. 

De acuerdo.con el comunicado final de esa reuni6n, los 

cancilleres "examinaron el. complejo panorama existente en Am6rica 

Central, así como los pr?cesos polfticos. que se llevan a cabo en 

el área, su interrelaci6n y sus consecuencias para la estabilidad 

y la paz en la regi6n. Al expresar su profunda preocupaci6n por 

la injerencia foránea -directa o indirecta- en los conflictos de 

~érica Central, y al adveritir que resulta altamente indeseable 

inscribir dichos conflictos en el contexto de la confrontaci6n e~ 

te-oeste, coincidieron en la necesidad de que se eliminen los fa~ 

·tares externos que los agudizan. 

· "Formularon uri ll'1Jllado urgente a todos los países del 

§rea centroamericana para que, a través del di.~logo y la negocia

ci~n. se reduzcan las tensiones y se esta~lezcan las bases para -



142 -

un c1illla permanente de convi.vencia pacífica y respeto mutuo entre 

1os Estados. 

"Al. reafirmar la o51i-gaci6n de los Estados de no recu - -

rrir a 1a amenaza o al uso d~ la fuerza en sus relaciones intern~ 

ciona1e~, exhortaron a todos ellos a abstenerse de actos que pue

dan agravar 1a situaci:6n, creando el peligro de un conflicto gen.!!_ 

ra1izado que se extienda a toda 1a región'.', 

"Asimismo. se hi:zo un recuento de las diversas inicia ti 
vas de paz y sus efectos. en este sentido, respetando 1os princi

pios de -no intervenci6n y autodeterminación de 1os pueblos, los 

canci11eres ~nalizaro~ posibles nuevas acciones y señalaron la 

conveniencia de incorporar a esos esfuerzos 1a valiosa contrihu-

ci6n y el necesario apoyo de otros países de la Comunidad Latino~ 

:m.ericana", -::.1!2.r 

Es así como el Grupo Contadora, integrado por Colombia, 

MExico, Panamli y Venezuela, se convirti6·en promotor de la única -

instancia negoci'adora con posibi'lidades reales para distender la 

situaci.6n en Aln~rica Central. Los cuatro integrantes del Grupo -

defendtan con e11o la posibi·1itlad de pacificar el área y por lo -

·1·4·0 / "Co.municación Conjunto Emitido en la I-s1a Contadora, Repú- -
bli'ca de Panamá,. por los Ministros de Relaciones Exteriores 
de Panamá,Colombia, México y Venezuela". Secretaría de Re
laciones xteriores, 9 de enero de 1983 
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propias fronteras. 

La característica principal de la gestión deCbntadora .. 

es que constituía un foro a~plio de discusi6n regional, en el que 

no intervenía directamente Estados Unidos; no se hallaba bajo la 

h.egemonía de Wa.tíington, como en el caso de la Organizaci6n de Es-

. tados A:n>ericanos, .Y rechazaba examinar la situación coJDO resulta

do de la confrontación este.oeste- y es la principal tesis norte~ 

mericana en el 4erea. 

El proceso, hacia énfasis en la necesidad de hallar so.

luciones negociadas a los conflictos regionales, lo que constituta 

un camino inverso de que buscaba Estados Unidos. empeftado como e~ 

taba en soluciones militares. 

"La Const ituc icSn de Contadora, en rigor fue un paso ne

cesario para los integrantes del)7.TU!"O, era una forma de mayor fo~ 

malidad y permanencia que las 1estiones anteriores. Pero al sa--
nar en estabilidad perdi6 en.la sustanci~. ~l proceso negociador 

eli.minó el tema salvadoredo y se 1imit6 a buscar el avenimiento -

entre los Estados del 4rea, s1n comprometer al gobierno estado~n~ 

dense" , - :: .. : .... 1~J./ 

Arreo la De Dios• Gerardo, "Con"tadora, Tres ~s Despul!s·". 
Op,cit. 
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S.2 ·Fundamento Jurt:d·ico 

La integraci6n del Grupo Contadora, responde a los pro -

p6s~tos y Principios contenidos en el Artículo. J de la Carta de -

las Naciones Unidas que establece: 

"J, - Mantener la paz y la seguridad internacionales, y 

con tal fin~ to111ar medidas colect:ivas eficaces para prevenir y -

eliminar amenazas a la paz, y para supr:Unir actos de agresi6n u -

otros quebrantamientos de la paz;· y lograr por medios pacíficos, 

y de conformidad con los principios de la justicia y del Derecho 

Internacional, el ajuste o arreglo de.controversias o situaciones 

Internacionales susceptibles de conducir a quebrant:amientos de la 

paz¡ 

2. - J>omentar entre las Naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al 

de la l.Lbre determinaci6n de los pueblos, y t:omar otras medidas 

adecuadas para fortalecer la paz universal".· -,·4-i l 

El interés del Grupo en propiciar el acercamiento entre 

las partes no era un acto de int:ervenci6n sino que era la respue~ 

ta a los principios y propdsitos establecidos en la Carta. 

·JE_t: Seara l[zquez, Modesto. Op. Cit, p. 428 
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Asimismo se tomaron en cuenta los Princip~Qs de1 Dere·-

che Internacional: Autodetenninaci6n de los PUeblos, No Interve!!_ 

ci.6n y So·luci:6n Pacifica de las Controver sías, A tal efecto, ·se -

di:señl5 un marco concept:ual que incluyó los principios y las nor-

mas jurídicas y políticas para ubicar los conflictos, así como -

sentar las bases de desarrollo econ6mico y social con el fin de -

atender de rarees sus problemas'. 

5,3 - Objetivos y Gesti'O·nes d-erCJa):>o 

La expresi6n fundamental de Contadora se produjo duran

te el pri.mer semestre de 1983. 'er 21 de abril los integrantes del 

Grupo lograron establecer una a~enda de discusiones como resulta

do de una serie de visi"tas conjuntas a Costa Rica ,El Salvador, Gu!. 

tema.la, Honduras y Nicaragua. donde se entrevistaron con sus can-

cilleres. 

"Dentro de los asuntos•qu. a juicio de los Ministros de 

Contadora. requ1eren especial atenci6n, deben mencionarse la ca

rrera armamenti'sta, el contro-1 de armamentos y su reducci6n,. el -

tras~ego de armas, la presenci:'a de asesores militares y otras fo~ 

mas de asistencia militar foránea, las acciones destinadas a de~-

sestaBilizar el orden interno de otros Estados, las a:menazas y -

las agresi:ones verbales, los ~cidentes bélicos y las tensiones -
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fronterizas, la conculcaci·6n de los Derechos HUJDanos f de las ga -

ranttas individuales y sociales, así como los gra:yes problemas de 

orden Econ6mico y Social que estan en la base de la crisis que 

afecta a la· regi6n, 

Las diferencias en cuanto a la prioridad, el á:mbito y -

el alcance que cada país asigna a los distintos temas, así como -

el orden y la forma en que deben tratarse fueron objeto de cuida

doso y prolongado examen", · ]>J3f 

Segtln el col!Llnic::ado oficial "se coincidió en la necesi

dad de evitar tratamientos rígidos e inflexibles" y se acordó que 

las discusiones serían globales o bilaterales, según cada caso. 

Al alcanzar este resultado el Grupo Contadora eliminó la posibil~ 

dad de abril un proceso de negociaciones sobre la base de la in-

terpret.ación norteamericana (seglin la cual los conflictos region~ 

les se deben a la injerencia soviético-cubana y la ayuda militar 

nicaraguense a la revoluci6n salvadoreña) y virtualmente dejó sin 

base de suste·ntaci6n al "Foro" ·de San José. 

El 19 de.mayo, el Consejo de Seguridad de las Naciones -

Unidas -de la cual forma parte Estados Unidos - aprueba por unani-

ll,L_/ Bolett:n Informativo.Secretaría de Relaciones E:iteriores, 
~l ~e abril de ]983 · 
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midad, una resoluci6n que otorga respaldo al Grupo Contadora ----

por ser nun mecanism.o internacional reconocido para un esfuerzo--~ 

de paz- en ent.roarnérica" ,- :: .. ~.~./ 

El proyecto de resoluci6n, primero que adopta el Conse

jo de Seguridad de la ONU sobre Centroamérica, fue presentado por 

ocho países miembros de los No Alineados;. Guyana, Jordania, nalta, 

. Nicaragua, Paquistán,Togo, Zaire y Zimbabwe. 

En est:e mismo sentido "el voto norteamericano se ínter-

preta .como un recurso para no fl.l.E'dar aislado,. reservarse la posib!.. 

lidad de intervenir eventualmente en las gestinnes y no descalif~ 

car la propia actuaci6n de sus aliados en la zona. Con su vot.o, 

Estados Unidos también se pronuncia pablicamente por una v{a neg~ 

ciadora. (una exigenc"ia de sectores parlamentarios, de la Prensa y 

otras fuerzas internas}, sin renunciar a la accic5n militar de 

hecho. 

"Para Nicaragua, pese a que la gesti6n de Contadora no 

incluye el diálogo bilateral .Y directo con Estados Unidos, el a~o 

yo al. Grupo significa fortalecer una ins_tancia negociadora en la 

que puede desempeñarse mejor que en la OEA -regida por la "Guerra 

Fria"- o ·el "Foro" de 531. José, abierta.mente ant.isandi.nist.a. Con 

.Jl44'Y Apo)'7'1 del Consejo de la ONU al Grupo Contadora"; Uno más Uno, 
---zo de .lDayo de 1983 
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sus 1i:J:litaciones, es una a.l.t:erna.t:iva de negocia e i6n que Managua sabe 

. a!Jrovechar, Ot:ras .fuerzas que se pronuncian a :favor de Cont:adora: 

Brasi1, Pera, 1a Uni6n Soviética, 1a Internaciona1 Socialista y -

1a Comunidad Econ6mica Europea, entre elL1s"".· ~/ 

Entre e·1 1 5 ·y 17 de julio se 11 ev6 a cabo la cumbre de 

Presidentes 'de Contadora en Canean, !-léxico y emi ti6 una basta de

claración que-resumía la interpretaci6n de 1a crisis en el área -

y.1as alternat:ivas de paz ,:medi·ante negociaciones en los terrenos 

po1ít:ico, de seguridad y econ6mico. 

Ahí 1os Presidentes convocarpn a la medida internacional 

a tomar el asunto centroamericano en sus manos y reclamaron en -

particu1ar, la colaboraci6n de los Estados Unidos y de CUba. ~lie!!_ 

t:ras e1 gobierno revolucionario de La Habana se -reanifest6 dispue~ 

t:o a participar en cualquier n~gociaci6n tendiente a la paz, la 

Casa Blanca s6lo mantuvo apoyos ret6ricos a Cont:adora sin compro

.meterse en absolut:o y en cambio alentando más aan la guerra. 

De Cancún emanaron acuerdos claves como la lucha por -

crear zonas desmil itari-zadas ;- la proscr.ipci6n del uso del terri t2_ 

rio de unos Estados para desarrollar acciones po1íticas o milita-

H2_/ Arreola De Dios, Gerardo ¡'"La Contraofensiva Diplomá'.tica de 
Estados Unidos en América entra!••. Op, Cit. 
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res de desestabilización en otros Estados¡· y el co.mpro.miso de --

promover un clima de distensi6n y de conrianza en el área, evita~ 

do declaraciones y otras acciones que pongan en peligro el indis

pensable clima de confianza política que se requiere. J46 / 

La respuesta nortea:mericana fue el inicio de .maniobras 

militares -las más prolongadas en la historia regional- que se 

iniciaron en agost.o de ese at!.o y todavía no tenninan. · 

El 3Q de septiembre, en la XXXVIII Asa.mblea General de 

la ONU, el Secretario de Relaciones Exteriores de MExico, Bernard:> 

Sepúlveda, expone que. el Grupo Contadora "ha avanzado razonable-

mente hacia su objetivo primordial de detener las hostilidades y 

evitar una generaliz.aci6n del conflicto en Centroamérica". El d!_ 

plomático indicó que la contradicción centroamericana "se. da en--

tre quienes pretenden mantener sin alteraciones un orden social 

obsoleto y quienes buscan transformarlo'~, y puntualiz<5 que "es ~ 

pr.escindible respetar en todas partes e·1 principio del pluralismo" 

En alusión a la política de Estados Unidos en la región, el canc!_ 

ller mexicano setiald que "el acoso persistente, ias acciones de -

desestabilizaci6n, las tensiones rronterizas, los incidentes bEl!_ 

cos, la carrera armamentista, la permanencia de asesores y la in-

"Declaraci6n· de Cancún sobre la Paz en Centroam6rica": Se-· 
cretaría d~ Relaciones Exteriores, J8 de julio de J983 
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jerencia militar extranjera, no han sido propicios a la disten---

silSn en el llrea". Al respecto, Sepúlveda reiter6 que el Grupo de 

Contadora había actuado como ''un muro de contenci6n para evitar -

el desborda'.miento del confli"t:to centroamericano".-~/ 

El 6 de octubre, en Nueva York, el Grupo Contadora en-

tr~ga ei- Documento de Obfe·t-i'lros a Javier Pérez de Cuéllar, Secre-

tári:o General de la ONU. El informe señala _oue los _g:>biernos cen-

troamericanos se comprometieron a suscribir 20 acuerdos. seis de 

ellos de carllcter mili~ar, uno de reducci6n de armamentos en la -

zona y cinco de cooperaci6n econ6mica_regional, J48/ 

Ese mismo m~s, el 25 de octubre, Estados Unidos invadi6 

Granada, estaba terminando de montar su infraestructura militar -

en Honduras y fortalecía su respaldo a la --~ y al ejército sa!_ 

vadorefto y Contadora se quedaba con la boca cerrada y sus docume~ 

tos en la mano ... 

-m.._1 

"Intervenci6n del Secretario de Relaciones Exteriores de 
M!!xico, Bernardo Sepúlveda Amor, en el Debate General del 
XXXVIII Período de Sesiones de la Asamblea General de la -
ONU"; Secretaría de Relaciones Exteriores, 30 de septiembre 
de .Hl83 -

Cfr. ·"Documento de Objetivos"; Secretarra de Relaciones E~ 
teriores, 6 de octubre de J983 
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Efectivamente, los hechos fueron vaciando de contenido 

el proyecto de Contadora, Fue la i.ntervenci.:6n nor.teamericana. 

la escalada belicista, la que :iJnpuso el ritmo de los acontecimie~ 

tos en los-meses posteriores y lo que se convirtió en el factor d.!_ 

cisivo de la situación regiunal·, 

El 9 de nero de J984, exactamente un ado despuEs de 

constituirse el Grupo Contadora, los cancilleres anunciaron en Pa 

namá un proyecto de paz y cooperacidn en la región, aprobado por 

los cinco gobiernos centroruaericanos, que incluía medidas sobre -

seguridad, cuestiones polí:ticas, económicas y sociales;. sin e.mba!:_ 

go, fue ·inposible obte.ner un acuerdo para declarar una :moratoria -

de ar.mas en la región-,·· T49/ 

Tan sdlo dos días 1114s tarde, el ll de enero, se presen

td el Informe de la Comisión !Cissinger a la opinidn püblica. Sus 

oójetivos eran "examinar las causas y desarrollar opciones Í>olít:!. 

cas a los conflictos en la región, buscar consensos internos y e~ 

ternos en favor de su posicidn y definir las metas de la seguri-

dad nacional estadounidense frente al 4rea•r,- 150{ 

Este documento repetía insistentemente los elementos 

Cfr. Diaz-Callejas, Apolinar. Op, Cit, 

Valero, Ricardo. Op. Cit. p, 206 
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claves de la política de la Casa Blanca y justificaba ampliamente 

la linea belicista, r como para unir la acción a la palabra, un -

arsenal de gran envergadura empezó a llegar a Honduras, mientras 

Reagan recliunaba mlis apoyo para:el régimen salvadoreño y la ~a 

n:Lcaraguense. 

En ~rzo se intensi.fic6 la operaci·6n intervencionista -

norteaaericana al ser minados los Puertos de Nicaragua en un acto 

m4s de violaci6n y desrrecio del Derecho Internacional por parte 

del gobierno de Reagan.Eit medio del unánime rechazo mundial que -

provoc6 tal acci6n, Contadora tuvo aquf su gran oportunidad para 

denunciar y condenar a su vez dichos actos de guerra "que no sol~ 

.mente eran violatorio~ del Derecho Internacional, sino dirigidos 

a sabo_tear los esfuerzos de paz en que el Grupo venía empel'\ado" ... 

pero no lo hizo. ~J 

Nicaragua recurrid a la Corte Internacional de Justicia 

de la Haya, que a despecho de las afirmaciones en contra por par

te de los Estados Unidos, acept6 tener plena competencia para in-

ve~tigar y juzgar sobre las denuncias presentadas. Por lo pronto, 

en mayo orden6 a Estados Unidos "que se abstuviera de realizar 

cualquier intento de minar fondeaderos nicaraguenses y que inte--

.!.i!._/ Dtaz-Callejas, Apolinar, Op, Cit. p. 176 
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rrümpiese cualquier apoyo a los act:ivistas rebeldes .con-tra el go· 

bierno sandi.'ni.sta",-:JS"2 / 

Sin embargo, como cabia esperar, ~ashington desconoció 

la decis:i6n de la Corte alegando que "el caso de Nicaragua presea 

ta aspectos políticos no sojetos a ser resueltos por ninguna Cor

t:e y según la Carta de Naciones Unidas no son de la incumbencia -

.especi-ficamente de la Corte Mundial",- -222.I. 

Y mientras la Admini·straci6n Reagan hacia crecer el pr5!_ 

blema centroamericano. Contadora se em~e~aba infructuosan:ente en 

elaborar documentos d_e consenso. que alentaran negociaciones y -

auspiciaron la distensión. 

"En junio de 1984, se completó la elaboración del !'ri-

mer proyecto integral, que se conocería como Ac~a de Contadora p~ 

ra la Paz y la Cooperaci6n en Centroamérica. Se redactó·respeta!!_ 

do· los compromisos y las recomendaciones adoptadas por consenso -

en las Comisiones de Trabajo~, 

"Las metas inmediatas seguían siendo las miSJDas: la re

ducción de los niveles de enfrentamiento y la preservación de l~ 

~/ Ibidem 

~/ Ibidem 
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región frente al intervencionismo, el control efectivo de la ca--

rrera annamentist.a, la salida de asesores e.xtranjeros, la pros---

cri.pciJSn del uso del territorio de unos Estados para acciones de 

agresión y desestabilización de otros, y la erradicación del trá

fico de ar.mas".· - TS4 / 

Para entonces CDnttdora había hecho concesiones de cier-

ta· importancia a Estadosºtilidos, "Contra la !'Osici6n del Grupo de 

considerar que la crisi·s centroamericana no es reflejo del con---

flicto Este-Oeste, voceros de los cuatro gobiernos hablan de la -

ºpresencia cubana", del "armament.o sov:fético" ~de la ••1ucha en-

tre las superpotencias", como elemenros de la sit:uaci6n regional'" 

Aun así, en septiembre, una versión del Acta ya revisa· 

da y aceptada por los pa~ses centroamericanos, fue objetada final 

mente J:'Or Costa Rica, El Savador y Honduras ante el anuncio de qu• 

Ni-caragua suscribiría el documento, 

En este sentido, "funcionarios del gobierno estadouni--

dense afirmaron que las !'revisiones del Acta de Paz no pueden ser 

aplicadas en la forma en que están estructuradas actualmente, y -

!°54 / 

~/ 

Valero, Ricardo, Op. Cit, p, 209 

Arreola De Dios, Gerardo; "la Contraofensiva Diplomática 
de Estados Unidos en América Central". 0!'. Cit. 
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que tal preocupaci6n es compartida por las autoridades de San Jo

sé, Tegucigalpa y El Salvador". 1.S6/ 

Así ~ues, desde el momento en que se manifest6 la nega

tiva de estos países de suscribir el Acta, cabía suponer cúal se-

ría la línea a seguir durante los meses siguientes, Ya entonces 

era evidente que Kashington y sus aliados desestimaban la posibi

lidad real de concluir un Acuerdo en el marco de Contadora, a me-

nos que se tratara de un te.xt:o que pudiera estar al servicio de -

la estrategia contra insurgente. 

Al completarse dos años de gesti6n política y diplomáti 

ca, Contadora perdía terreno lentamente. ••En un intento de rom--

per esa imoasse y luego de una serie de consultas individuales 

con todos los países, los cancilleres de Colombia, Ml>xico, Panamá 

y Venezuela se reunieron los días 8 y 9 de enero de 1985. Ahí se 

estableci6 claramente la decisión de recoger aquellas observacio· 

nes que contribuyeran a dar mayor precisi6n al Acta, y se exhort6 

a los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua para que intensifi

caran su diálogo y, eventualmente, alcanzaran los Acuerdos neces~ 

rios a efecto de normalizar sus relaciones y, con ello, las del -

conjunto de la regi6n" .- :!.22._I 

.!2Lf 

.!22_{ 

"El Salvador no Suscribirá el Acta de Paz"; Uno más Uno, 2 
de octubre de 1984 

. . . 
Valero, Ricardo, Op, Cit. p. 2l3 
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Sin embargo, a mediados de febrero fue revelado un doc~ 

'.lllento secreto de la Casa Blanca donde se sei'lala o_ue º'el contrabo-

rrador que presentaron los tres paises centroamericanos, refleja 

llll.lchas de núestras preocupaciones y cambia el enfoque dentro de -

Contadora hacia un nuevo documento ampliamente consistente con -

los i.'ntereses estadouni.denses '. 

"Hemos aplastado los más reci.entes esfuerzos mexicanos 

y··n;..caraguenses para apurar la firma de un Acuerdo poco satisfac-

torio de Contadora. La administrac~6n está oficialmente en opos~ 

ci-ón a la firma de un protocolo, tanto. en principio como específi_ 

camente en el caso de Contadora y hemos intentado prevenir la 

adopci6n de un protoc0 lo que estarla abierto a cubanos, soviéti-

cos y otros signatarios desagrada bles".· : ... 1.2.~_/ 

Acorde con su política antisandinista, el 1° de mayo de 

ese aAo, el gobierno de Reagan decret6 un boicot econ6mico contra 

Nicaragua y por si fuera poco, a principios de junio·"el Congreso 

de Estados U~idos aprob6 una partida de varias decenas de millo-

nes de d6lares, solicitada por el Ejecutivo para respaldar las a~ 

ciones de los grupos armados que luchan contra el gobierno de Ni-

caragua. 

"Aceptaron Tres Países de Centroamérica Bloquear el Actaº; 
Excélsior, JJ de febrero de J985 
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"Así, el JB de junio, el vicecanciller Ytctor Hugo Tin2_ 

co e..~pres6 ante los representantes plenipotenciarios de los pai--

ses centroamericanos y del Grupo Contadora que Nicar~gua no esta

ba en condiciones de seguir dicutiendo los aspectos pendientes 

del Acta, mien?"as recLbía presiones reales y concretas. Pidi6 -

que se realizaran acciones destinadas a rech3zar y contrarrestar 

los actos aue se cometían contra la seguridad y los legítimos in

:tereses nacionales_ de su país".~~/ 

Al no encontrar respuesta a su petición, Nicaragua aba~ 

donó la reunión. "En el fondo. su planteamiento ponia de mani---

fiest6 una de las debilidades del proceso. Ilustraba la dificul -

tad de enconerar una plena correspondencia entre la evolución de 

la negociación y los hechos". ~[ 

Ante tal situación, los cancilleres centroamericanos y 

del Gr'-4'0 convinieron en reunirse nuevamente los dias 21 y 22 de -

ju.lio en la Isla de Contadora. A.llI se acord6 una g-ira del Grupo -

por el Istmo para recoger las observaciones de losgobiernos cen-~ 

tro.americanos frente al conjunto de la neg.,,ciación y cuyos resul-

- tados fueron sis tema ti za dos en un encuentro un mes despuEs . 

.!2.2.._f Yalero. Ricardo. Op. it, p. 2J8 

12Q_l Ibídem 
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En la reunión de Cartagena de Indias, celebrada del 23 

al 25 de agosto de J98S, los cancilleres de Argentina, Brasil, P~ 

rú y Uruguay· integraron un Grupo de A~oyo a Co~adora a fin de im

pulsar la pronta conclusión y suscripción del Acta de Pa~. 

Entre el 12 y el J3 de septiembre, los cancilleres de 

Contadora y los de los paises centroamericanos volvieron a reuni~ 

sé para q_ue éstos conoc:i:eran el proyecto fina 1 del Acta de Con ta -
~-

dora para la Paz y la· Co'<$>erac ión en ceo:roamér ica. Los nueve re - -

presentantes coincidieron en el hecho fundamental de que se trat~ 

ba de la conclusión de una etapa de l~ negociación. Aspectos co · 

mo el control y reducci6n de armamentos, mecanismos de ejecuci6n 

y seguimiento en :mater:i:a de seguridad y maniobras militares, se-

rtan discutidos posteriormente. 

Sin embargo, el último trimestre de 1985 transcurriría 

en un clima de tensión rrovocado por el incremento de las manio-

bras militares en Honduras y de la ayuda estadounidense a las ba~ 

das contrarevolucionarias de Nicaragua. 

El J2 de enero de J9a6 el Grupo Contadora lanz6 una nu~ 

va estrategia con el apoyo de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. 

Los ocho cancilleres, (Contadora y el Grupo de Apoyo). emitieron -

un·mensaje con proposiciones básicas para articular un plan de -

paz que fue aprobado por los cinco p_aí.ses centroamericanos. 
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Esto. aunado a los- movi.mientos diploma.ti.e.os. en Centroa-

mérica, permitiú al Grupo Contadora recuperar la iniciatiYa y re

montar el "punto muerto" que ñabía en la comuni'cacidn "regional. -

En el esfuerzo, además del Grupo de Apoyo, se manifest6 un subra~ 

yado respaldo de la CoJDUnidad Econ6mica Europea. 

La recuperación del espacio de negociaci6n se p~odujo -

.en el periodo de transici6n gubernamental en Guatemala y Honduras 

y en la fase final de la campafta electoral en Costa Rica. Sin~ 

bargo, el clima de distensión tenia límites claros y no podta su

ponerse que se había producido un cambio sustancial en el panora

ma Istmico. La Declar.aci6n de Caraballeda, el pronuncia.miento po--

1.i'.ticó de Contadora y el Grupo de Apoyo respaldado por los cinco 

cancilleres centroamericanos, resumía los propósitos de la ne~oci~ 

ción en el área. Su componente novedoso era la agilidad con que 

fue concluido, aprobado y ratificado. Pero en su contenido no h!!. 

bta novedades respecto de documentos procedentes. 

Como en el Documento de Objetivos y en la primera ver-

si6n del Acta de Paz y Cooperaci6n, el nuevo texto de Contadora -

permitiia lecturas diversas, interpretaciones sumamente matizadas. 

Igual que sus predecesores, el documento consignaba objetivos 

inadmisib"les en cualquie.r foro y circunstancias por parte de Est!!_ 

dos Unidos (eliminaci6n de tropas y asesores extranjeros, eli.Jllin!!. 

ci6n de ayuda a fuerzas iTregulares, eli.minaciún de :maniobras mi
litares de carácter ofensivo}. 
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El. 8 de mayo de .J 98 6, con motivo del ca.mb:to de gobierno 

en Costa. Ri:ca, .los Presidentes y Jefes de }.lisiones Especiales de 

los patses :miembros del Grupo Contadora y del Gru~o de A~oyo, al 

anali:zar la· situación de la.s gestiones de paz en · America Central, 

entre otras cosas. señalaron que: 

"Es imprescindible que se observe r.i:gurosamente el pri.!!_ 

ci:pio de no intervención en los asuntos internos de los 

patses de la regi6n. 

Concurrentemente, los parses con vinculos e intereses -

en la regi6n deben dar garantfas adecuadas para oue no 

se frustre la concreci6n y ejecución del Acta de Canta-

dora. En ese contexto, urgen el cese del apoyo a las· -

fuerzas irregulares que actlían en la regidn ..• " ~/ 

Sin embargo, el 3 de junio la Prensa mexicana di6 a con~ 

cer un estudio con relaci6n al costo que representaria una inter

venc:i<Sn en ~roamc!rica "s6lo para contener el sandinismo" elabo

rado por grupos conservadores estadounidenses para el Pentágono. 

Las objeciones que liacfa respecto de algunos de los Acuerdos cla

ves del Tratado de Contadora, según la revis.i:ón de septiembre de 

.J983, .eran ias siguientes: 

T6l. / Boletfn. !~formativo. Secretaría de Relacio~es Rxteriores, 
8 de mayo de 1986 
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"al Eliminar las bases .mil.it:ares ext:ranje;ras, 

-Est:o podría obligar a Est:ados Unidos a abandonar Jll!!_ 

chas de nuestras operaciones de apoyo en el terreno 

del espionaje (inteligencia) en la r.egi6n, así como 

el apoyo mediant:e ejercicios milit:ares en Honduras. 

bl Retirada de asesores milit:ares 

-Est:o cancelaría efect:iva:ment:e t:odos los esfuer%OS -

que lleva a cabo Est:ados Unidos en Cent:roamérica en 

lo que se refiere a asesoramiento y adiestramiento 

en la regi6n. 

c) Suspensi6n de t:odo el abast:ecimiento de mat:erial b~ 

lico. 

-Esto det:endría nuest:ra ayuda milit:ar a El Salvador,. 

Honduras y Costa Rica, y prohibiría nuest:ra ayuda -. 

militar a ~ell!ala .· 

d) Abst:enerse de prest:ar ayuda política, militar, fina~ 

ciera o de ot:ro t:ipo a individuos, grupos, fuer%as 

irregulares o grupos armados que promuevan el derr-~ 

camient:o o desest:abilizaci6n de ot:ros gobiernos. 

-Est:o obligaría a que Estados Unidos cesara su ayuda 

a las Fuerzas Democrát:icas de Resistenci·a. 

el Desarmar·y desplazar de las zonas front:erizas a cua!_ 

quier grupo de fuerzas irregulares 

-Esto haría necesario qµe Honduras y Costa Rica des-
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bandaran a las Fuerzas DEtlllocráti:cas de Resistencia. 

fl Reducci6n con vistas a eli:minar las maniobras que 

comprametan la participaci·6n.de fuerzas armadas de 

otros Estadas, 

-Esto tendría un efecto sobre nuestras actuales prá~ 

ti:cas militares con Rondur.as,, ,•r · T6Z/ 

Así pues, era evidente el interés de los Estados Unidos 
D para frenar cualqui:er Acuerdo de Paz. en la regi6n. De todas mane-

ras, tres días más tarde fue presentada la versi6n definitiva del 

Acta de Paz avalada por el Acuerdo delos gobiernos de Costa Rica. 

El Salvador, Guatemala, Ronduras y Nicaragua. De momento, el Gr!:!_ 

po Contadora asumJ:a nuevamente la i:nici·ativa y sus gestiones par.!:_ 

ctan refiasar las acci·ones guerreristas. 

Finalmente, sin Cll!bargo, el gobierno de Ronald Reagan 

logr6 imponer la legalidad de la guerra de agresi6n en América 

Central. La_encendida campaña en torno al financiamiento para la 

~ nicaraguense culmin6 con la aprobaci6n de una importante -

cantidad dedicada a sustentar la guerra sucia en centroamérica. 

Paralelamente, el fallo de la Corte Internacional de 

"Intervenir en Centroamérica, Caro y Ri:esgoso"; Exc~lsior. 
3 de jun~o de J986 
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Justicia de la Haya contra las actividades terroristas de la Ad-

ministración Reagan en la región centroamericana, dado a conocer 

a nediados de este año, fueYetado por los Estados Unidos ante la 

protesta mundial. 

En este conte:rt.o, la "fiT.ma del Acta de Contadora para -

la Paz y la Cooperación en Centroaméri'ca era punto menos que im~ 

.s:ible. La violenta realidad desafiaba de nuevo a los discuT~os. 

5. 4 Carácter de la Propuesta d"el Grupo Cont·adora 

Desde los primeros intentos de Organización de los Est!!_ 

dos Americanos, apareci6 la preocupación de establecer siste11111s -

que tendieran a la prevenci6n y soluci6n de la!! conflictos entre 

los Estados. 

Partiendo de esta base, el Grupo Contadora, al integTa~ 

se, reconoci.6 que s:i bien los sistemas y foros internacionales 

tiene vigencia y son competentes, la situaci6n ha reC!lJerido la a~ 

ci6n por otras vf:as. El Grupo no está tratando de sustituir, siro 

de complementar las vf:as de soluci6n. 

En l983, con la creaci6n del Grupo, se concretaron esas 

vf:as de soluci6n, se cre6 la instancia que esti:mul6 una auténtica 

negociación, a partir de la libre presentacidn de ideas y propue~ 
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tas entTe las partes. 

El Grupo, ofrecid su intervenci6n para. ayudar a las pa~ 

tes a encontrar una solucidn al conflicto centroameri::ano. 

Considero, que dentro de los medios de soluci6n pacífi

. ca a los conflictos rnternacinales, Contadora se típifica co:mo m~ 

di·ador en el conflicto. 

"Se entiende por :medi:aci6n, la intervenci6n amistosa de 

una tercera potencia por pr~pia iniciativa a peticidn -

de una o de las dos partes para ayudarla a encontrar 

una so1uci6~ pacrfica al conflicto. 

De esta definici6n podemos deducir los elementos de es

t« insti:tucitSn: 

al Nunca puede ser considerado acto inamistoso el ofre

cilll~ento de la mediac16n de una tercera potencia. 

Bl Cualquier Estado puede of~ecer su mediaci6n 

el Cualquiera de los Estados en confli:cto puede solici

tar a cualquier Estado su intervenci6n en este sent.i_ 

do. 
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dl Los dos Estados en conflicto, o uno de ellos, pueden 

negarse a aceptar l& rnediaci6n que el .tercer Estado 

ofrece. 163 / 

En la mediaci6n el Estado interviene de modo activo y -

no solo propone una solución al problema sino que participa en la 

discusiones entre las partes para tratar de que, su propuesta de 

solución.sea aceptada. 

La propuesta del Grupo, no tiene fuerza obligatoria pa

~·a las partes· en conflicto que pueden acertarla o rechazarla. 

·~t Seara Vázquez, .Modesto. Op, Cit, p. 323 
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'CONCL"USTON'E'S 

l.- Desde las orígenes de las primeras Organizaciones 

Panamericanas, la intenrenci6n de las Estados Unidas, ha jugada 

un papel fundamental entre todas las Naciones al Sur del Río 9ra

vo. 

2.- La Dactrína Monroe y la deÍensa del mundo libre han 

t·enido para los norteamericanas igual funci6n cuando se trata de 

sus :intereses y estos intereses están, desde hace más de un siglo. 

en lograr que AmErica sea para Estados Unidos. 

3. - Ese .. destino manifiesto" 11 esa t::eoría tan cara a 1os 

Estados Unidos para justificar su expansi6n y su injerencia sigue 

Vicente T su influencia se deja sentir en todas las Organizacio-

nes Panamericanas. 

4.- Hay día las alternativas que realmente representen 

el sentir latinoamericano han de gestarse y prasperar al márgen ~ 

de la influencia de los Estados Unidos y. vale decir tambi~n. fu~ 

ra de las Organizaciones PanaJnerieanas. 

s.- Las gestione:; del Grupo Contadora inic:i:adas a prin 

ci!'ias de J!l83, lo convi-rtieron en la alternat:Lva independiente -

por lo menos hasta que las instanci'as americanas recobren su va·z. 
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6.- La intervenci6n del Grupo Contador~, aunque previs 

ta en la Carta de las Naciones Unidas, cobra importancia, como m~ 

di.o pacífico de arreglo de las cont:roversias internaci·onales al -

ofrecerse como mediador en el conflicto centroamericano como "mu

ro de cont:enci6n diplomática" contra la guerra generalizada en e~ 

ta parte del Continente, 

7,- La acci6n del Grupo <?>ntadora como posible soluci6n 

a la crisis en América Central se ha ido diluyendo frente a la 

contudenci.a de los hechos, Atrapado en sus propias limitaciones, 

el Grupo está cada vez mtls lejos de alcanzar un Acuerdo de Paz en 

el área y más cerca de verse sometido a las exigencias de la pal~ 

tica guerrerista norteamericana. 

8.- Algunos hechos que ha sustanciado la incapacidad de 

Contadora para frenar la guerra enG!ntroam6rica son: 

al La propianaturaleza del Grupo, es decir, una coali-

ci6n de socios menores de Estados Unidos, sometidas 

a la dependencia ~cu11amica y bajo fuertes presiones 

de la potencia imperialista. 

bl La falta de capacidad de discusión en todo terreno-

no s6l? respecto de Estados Unidos, sino también de 

paises como Honduras y El Salvador, cuyos régi..l!!enes 
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se hayan controlados por Washington. Es decir su - -

propuesta de paz concretada en el Acta de Contadora 

para la Paz y la Cooperación en Centroaroéri~a no es 

obligatoria para las partes en controver~ia y, no -

puede ser sólo por el carácter mediador de las nego-

ci·aciones, sino porque la sc;:>la existencia del Grupo 

consti'tuye en st una amenaza más a la hegereonía nor

teameri:'cana en el área ya resentida por la presencia 
o 

de la revolución sandinista, 

el Un Acuerdo tácito entre Estados Unidos y las demás -

potencias occidentales para que éstas se alejen de -

un compro~iso real en torno a la crisis norteameric~ 

na. 

9,- Sin fuerza real, sin interlocutores necesarios y -

virtuailnente solo frente a los Estados Unidos. El Grupo Contado-

ra se ha ido convirtiendo poco a poco en el centro de elogios y -

apoyos de todps losrincones del mundo, de todas las fuerzas polí

ticas, incluso del Consejo de Seguridad de la ONU, pero asimismo -

en un proyecto retórico, en tanto avanza la guerra impulsada por 

la· C?asa.'. l!llanca 
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lo_. - No es necesario que l.os 'lllanires repitan los casos 

de l.a Dominicána o Granada~· l.a intervenci:<Sn estadounidense en ~ 

rica Central y l.a expansi.6n de l.a Guerra hoy en d1a son un hecho, 

como lo demuestra l.a ocupaci:6n de E!onduras l.a agresi.~n cotidiana. 

mul.tilateral. y general.izada contra Nicaragua y la ca111pafta contra 

insurgente en El. Salvador. 
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