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'La gente sigue muriendo en una forma misteriosa y 

horrible, gente que salió ilesa del cataclismo, este algo 

desconocido ase causa la muerte sólo lo pude describir 

como la plaga atómica. 

liiroshima no parece una ciudad bombardeada ... Es-

cribo estos hechos tan desapasionadamente como puedo, con 

la esperanza de que lleguen a actuar como una advertencia 
• 

para todo el mundo. Esta primera prueba de la bomba &temí 

ca ... te genera un profundo síntoma en el estómago al ver 

la devastación ene ha hecho el hombre 	Alcanzo a ver -

tres sillas de fragmentos de piedra rojizos. Es todo lo 

que ha dejado la bomba atómica ... El jefe de la policía 

de Eiroshima 	me llevó a los hospitales donde estaban 

siendo tratadas las víctimas del bombardeo. En estos hos-

pitales encontré gente que, cuando cayó la bomba, no sufrie 

ron un solo daño, pero ahora estén muriendo de los pavoro-

sos efectos posteriores. Sin razón alguna su salud empie-

za a fallar. Pierden el apetito. Su cabello empieza a -

caer, apareciendo manchas azules por todo su cuerpo. Y -

después empiezan a desangrarse por sus oídos, nariz y boca. 

Los doctores me dijeron que creían al principio, que 

sólo eran signos de una debilidad general. Por lo tanto - 

les dieron a sus pacientes inyecciones de vitamina A. Los 

resultados fueran horribles. La carne empezaba a pudrirse 

en el agujero causado por la inyección de la aguja. En to-

dos los casos la víctima moría. 



Habla un olor peculiar ... dado por el tóxico gas 

que seguía saliendo de la tierra calada por la radioactivi 

dad; contra esto, todos los habitantes osaban máscaras de 

gas sobre sus narices y bocas; miles de gentes se hablan 

desaparecido sencillamente -el calar atámtco fue tan tre-

mendo que se convirtieron instantáneamente en cenizas- ex- 

cepto aquéllos de los que ao quedaron ni cenizas, pues se 
* 

hablas evaporado°. 

BURCEETT; Peter. "London Daily Express", 5 de septien 
bre de 1945. Citado por STOESSINGEE; John G. en El 
Boderio de las Naciones, Ed. Gernika, Maxim 1980, p.
401. 



M TEORICE) 

Sin duda alguna, todo trabajo que busque explicar una 

realidad debe tomar en cuenta ciertos hechos pasados y pre-

sentes que puedan apoyar su pretendido trabajo teórico. 

Sin embargo, cabe preguntarse acerca de lo teórico, 

melxime cuando el titulo do dme+^ 

notación. 

 

ct=l1tvz. dicha con= 

 

*Para el caso, cabe hacer una primera diferencia entre 

aquellas disciplinas que se ocupan de los hechos (llamadas 

tácticas o materiales) respecto de aquellas formales, las 

cuales se ocupan de ideas y pensamientos que en lo general 

caen en abstracciones mentales, (ciencias ideales). 

La tesis que el lector tiene en sus manos se ocupa ha 

talmente de hechos concretos y reales. No toma en cuenta 

abstracciones filosóficas ni mucho menos pretende obtener 

increíbles resultados. 

Para Mario Bunge, la diferencia -entra ln 

fáctico estriba en que para la primera su objeto de investi 

gavión está dado por relaciones entre signos, en tanto que 

los segundos se refieren a hechos y procesos.1/  Precisasen 

te este trabajo se basa en hechos, especialmente aquellos 

1/ BUNGE; Mario La Ciencia su Método y su Filosofía. 
Siglo Veinte, Buenos Aires, Argentina, 106. pp. 9-16 



que a consideración del autor son significativos para el 

objeto mismo de la investigación. 

Basandose en estos argumentos, se considera que el co 

nocimiento de los hechos es verificable en tanto se observa 

en la realidad pasada o presente la sucesión de los mismos. 

Nuevamente, Bunge considera que el conocimiento fáctico ve-

rificable se llama ciencia emplrica o ciencia que puede com 

probarse.2/ Realmente, un trabajo que plantea una nueva oc 

ción como resultado de su investigación no puede basarse en 

ideas abstractas, puesto que la demostración final de las 

mismas no conduce sino a una reflexión personal del autor, 

mas nunca a una verificación final y real. 

Ahora bien, el enfoque fáctico no pretende de ninguna 

manera un divorcio con las ideas. Son estas ideas las que 

precisamente se toman como punto de partida y como final 

del trabajo. La diferencia sustancial entre lo fáctico y 

lo ideal será entonces que el primero inicia con ideas deri 

vadas de una realidad constituidas por hechos y que condu-

cen a ideas nuevas. Lo formal, en cambio, inicia con ideas, 

procede con ideas- y rara.— c:,,. más ideas. En esta segunda 

opción la idea no trasciende más ella de ella misma, puesto 

que se queda en algo ideal, y por lo tanto carente de rea-

lismo. Por el contrario, lo fáctico afecta al hecho puesto 

2/ Ibid. p. 14 



que está taimado del hecho mismo.-Y 

Este trabajo no pretende erigirse en, un monumento a 

la verdad puesto que es tan solo él inicio de futuras inves 

tigaciones. Sin embargo, al tener que manejarse en el mis-

mo ciertos aconteciademtom históricos, por demás conocidos 

por los estudiosos, lo que se basca es observar m'e realidad 

con la intención de predecir el futuro comportamiento de 

ésta. Sin embargo, la pregunta original sobre la concep-

ción teórica &da no queda respondida. Pues bien, por lo co 

amen, la opinión general no entiende bien lo que significa 

teoría. 

y De ésta forma, las principales características de la 
ciencia fáctica serán: 
a) El conocimiento fáctico es científico. 
b) El conocimiento científico trasciende los 

hechos, produce nuevos hechos y los explica. 
c) La ciencia táctica es analítica. 
d) La investigación científica es especializada. 
e) El conocimiento científico es claro y preciso. 
f) El conocimiento científico es comunicable. 
g) El conocimiento científico es verificable. 
h) La investigación científica es metódica. 
I) El conocimiento científico es sistemático. 
j) El conocimiento científico es legal, busca 

leyes y las aplica. 
k) El conocimiento científico es general. 

(Ubica hechos singulares en pautas generales) 
1) La ciencia es explicativa. 
110 El conocimiento científico es predictivo. 
n) La ciencia es abierta. (No conoce limitaciones) 
o) La ciencia es dtil porque busca la verdad. 

(Tomado de UNGE, Mario, op. cit. pp. 16-36). 



*Para la ciencia moderna es fundanantal la intrin-
cada relación que existe entre teoría y hecho... 
Por lo coman, le opinión general concibe a una y 
otra como conceptos directamente opuestos: confun-
de la teoría con la especulación, de modo que la 
teoría sigue siendo especuláción basta que queda 
demostrada o aprobada. Cuando se llega a esta prue 
ba, la teoría pasa a ser becho'.!/ 

La forma en que el estudioso ve la temas y el hecho 

es en verdad ~y diferente al concepto popular. 

Para el científico, el 'mecho es una observación ~pf-

ricamente ~rabie, en tanto que la teoría ~refiere a 

las relaciones entre bechos.Y De esta forma, la connota-

ción teórica dada al titulo del presente trabajo está funda 

da en la realidad de los acontecimientos pasadoii y presen-

tes que f....^~rg7tal La relación táctica de los ~mos. 

La explicación del esquema de trabajo está dada bajo 

este razonamiento. Las 'Consideraciones teóricas acerca del 

problema de la paz", enunciadas previamente al capl-lo 1 

no deben dejar de mencionarse, más aun, cuando en aquellos 

tiempos (1815-1943), la constante de que el mundo fuera ego 

bernado" virtualmente por las potencias de la época, es un 

hecho que se repite en la Organización de las naciones Uni-

das y que se manifiesta aran en nuestros días. Cromo se esta 

blece en la introducción del trabajo, no se pretende reseñar 

4/ WODE; William y ffMT; Paul Métodos de Investigación 
Social, Ed. Trillas, México, 1975 p. 16 

5/ Ibid. pp. 17-18. 



histórica y cronológicamente todos los hechos, sino dnicamen 

te aquellos que a consideración del autor son relevantes pa-

ra explicar los fundauentosAde la paz en la etapa que va de 

1945 a nuestros días, objetivo central de la investigación. 

Ahora bien, la metodología seguida está basada en la 

llamada 'Escuela ~lista', la cual toma como un hecho que el 

comportamiento de las naciones es el comportamiento de la 

selva, es decir, los fuertes devoran a los débiles, plantea-

miento dado originalmente por %osas Hóbbes en su ya famoso 

Leviathán, cuando establecía que la politica y la sociedad 

en general están regidas por leyes qu'e tienen sus orígenes 

en la naturaleza humana. 

El principal sustentador contemporáneo de ésta teoría 

es Hans J. Margenthau, el cual, en su libro 'La Lucha par el 

Poder y por la Par= estas,  ec 

  

político UWAJ= 
11
~  

comprobarse de un modo enpirica.§/ 

Morgenthau enuncia así el tronco principal de su teoría 

en base a ciertos principios, los cuales, de una manera aná-

loga han sido utilizados en esta tesis.--7/  De estos, resalta 

el ya mencionado que establece que la sociedad en general es 

gobernada por leyes objetivas que tienen sus raíces en la na 

turaleza humana. Sin embargo, un segundo elemento es concee 

6/ Ver: MORGEWTHAU: Hans J. La Lucha por el Poder y por la 
Paz. Ed. Sudamericana, Buenos Aíres, Argentina, 1963, 
pp. 13-14 

7/ Sobre el particular ver: MORGENTHAW: Hans, op. cit. 
pp. 14-29. 



to de interés definido en términos de poder. Obviamemte, el 

trabajo que se ha realizado considera que el mundo contempo-

ráneo es causa y efecto de esa naturaleza humana y sobre to-

do de ese interés nacional que sdlo.fomenta el whim-lonalismo 

y las posiciones extremas que este adopta. 

Para leorgemtbam, podes se define como "...la satlericrri 

dad de un hombre sobre la metate y les acolases de otro boa-

bre; ~no éste que se encuentra doquiera que haya seres 

humanos que guarden un contacto social entre 81°.-- 13/ 

De esta forma, regresando al trabajo de tesis, tenemos 

que precisamente desde 1815 hasta nuestros días, los raciona 

limos han sido factores clase que han impedido la consecu-

sión de una paz duradera. Por su parte, el afán de poder y 

de interés nacional, también se ha manifestado en este lapzo 

de tiempo. Precisamente de 1945 a la fecha, esta situación 

se vuelve ~mente peligrosa debido a la posible utiliza-

ción des-  =maatus nucleares por parte de los EEDU y de la 

MISS, (además de otros Estados que a la fecha poseen el arma 

atómica) y los que por su poder destructivo bien podrían ser 

usados alguna vez con la justificación del nacionalismo o del 

interés nacional _ 

Cabe mencionar que los paises subdesarrollados han he-

cho intentos loables por detener un posible enfrentamiento 

8/ Ibis!. p. 139 



nuclear entre las superpotencias. Sin embargo, nuevamente 

se demuestra dentro del capitulo II del trabajo cono el na-

cinalizaa y el interés nacional han deervirtuado estos inten-

tos- 

El patrimonio ~in de la ~dad enunciado en el 

capita' VII cano la openha mas viable ea estos ma■estos con 

lleva un espíritu diferente que intenta ~lar el interés 

amclomal por un nuevo concepto que -busque-  relaciones interna 
cionales basadas en la razén y la justicia y no en la imposi 

cilla y uso desmedido de la fuerza. 



1111110DUCC1011 

Desde los inicios de la actividad humaea sobre la tie 

rra, el hombre be vivido *lampee bajo la amenaza constante 

del conflicto. Es un principicy el ser humeo testa que de-

fender a su farvElfa, posesiones y alimentos caz los recurso, 

que la naturaleza le brindaba. Este hecho amaraba entonces 

una nituacleni que me convertía preatommsdUlemi mn conflicto. 

Con el paso de los años la situación so cambió de-

masiado. Pué-cumado el hombre empezó a transformar la nata 

raleza para su propiobesieficio,~do se didi cuenta del -

gran potencial que ea si Mamo testa para crear °para des-

truir. Ami, al través del-tiempo , el hombre hizo machos - 

inventos que mejoraron su situacién sobre la tierra. Sin 

embargo, al igual que el hombre primitivq,tuvo•oue desarro 

llar paralelamente a sus primeras invenciones, otras que 

le dieras resguardo y Protección. La industria bélica, 

tuvo entonces ~primeros desarrollos. 

Con la aparición en escena de la Olvora, los pri 

meros artefactos de,  guerra, tales como arcas. flechas, pon 

tas y lanzas se ven desplazados por mosquetes y por cañones 

con un poder destructivo muy superior. Estas nuevas armas 

van siendo perfeccionadas hasta lograr um poderío y efica-

cia en la destrucción cano nunca se habla visto. 

Esta situación hizo que las naciones se dedicaran 

a super-armarse y a que desarrollaran una mejor y más efec 



tiva tecnología, pensando siempre ~e esta era la Mica forma 

real de preserVar la paz del mundo. 

Correspondió al Raperádor Napoleón I el demostrar 

a Europa y a ama gran parte de la humanidad que con las ar-

mas se lograba- todo manto- se quisiera. Sis derrota poste-

rior demostrarla lo contrario. 

Los año. que corrieron del Congreso de Viena de l$15 

hasta los Últimos años del siglo XIX estuvieron dominados 

por la colaboración de las potencias antinapoleónicas, es de 

cir Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña las cuales no tu-

vieran gran participación en la preservación de la paz ammdial. 

Ya en pleno siglo XI, la situación no se habla modifica 

do en cuanto a la carrera armamentista. La Primera Guerra Minn 

dial deja un enorme saldo de muertos. La Sociedad de Naciones 

nace entonces como un intento por salvar al mundo de otro coa 

Dicto similar. Sin embargo, en 1939, al invadir Hitler a Po 

lonia, éste rompe con toda formalidad internacional, dando pa 

so así al caos bélico más grande de «mg. tenga 1.41nevr." 

toria. Con estos acontecimientos, todos los palses del mundo 

desarrollan como nunca su tecnología militar la cual ve su 

momento cumbre con la detonación de dos bombas atómicas en 

Hiroshima y Nagasaki, en el Japón, en agosto de 1945. 

La organización de las Naciones Unidas aparece ya como 

el organismo internacional que se encargaría de preservar al 

mundo de una nueva conflagración. Sin embargo, fueron preci-

samente las potencias vencedoras de esta gran guerra las que 

establecen las bases de launueva paz*. 



Al darse el conflicto ideológico Este-Oeste y con el 

la posibilidad de un muevo enfrentamiento que, por sus caras 

tertsticas podría ser el definitivo sobre la existencia mis-

ma del planeta, los países pobres del mundo intentan encos-

trar uma salida-pactfica al virtual enfrentamiento. Mace 

la Conferencia de Sandung y a raíz de esta se suceden una 

serie de comferenclas y reuniones que vea su ~reo ~len 

dor tanto en las Conferencias de Solidaridad codo en el Moví 

~tolde Paises ab Alineados. Estos paises empleaaa desa-

fortunadamente a-chocar entre si, lo cual hace que se llegue 

en la actualidád a una peligrosa crisis. 

Tras unos breves antecedentes se ha tomado el perfo-

do que va de la Segunda Guerra/budín]. a la fecha por ~si-

derar que es indicativo para los fines que persigue este tra 

bajo, es decir, es un periodo en que las situaciones azitag6-

alcas entre los países se han manifestado de una forma por 

demás clara. 

Las diferencias nacionales y la paz impuesta por las 

Potencias vonesidorac e la 

   

   

do situaciones difíciles de sobrellevar, las cuales, aunadas 

a un sistema internacional basado en la luposiclen más une en 

el uso de la razón, ha manifestado su ineficacia y falta de 

adaptabilidad a laá demandas de un mundo cambiante que lucha 

por obtener mayor justicia. 

El lapso de tiempo escogido para la investigación no 

busca reseñar histórica y cronológicamente todos los hechos y 



acontecimientos sucedidos. Más bien se refiere a ciertos acon 

tecimientos generales que segén mi concepcién son ilustrati 

vos sobresalientes. 

El comoepto de Patrimonio Comen de la Humanidad sur-

girá como la alternativa teórica de paz, por conllevar este 

los elementos de consenvo, acuerdo y reciproca consideración, 

únicas premisas válidas frente a la imposiodén y uso demedi 

do de la fuerza. 

Es precisamente en este trabajo desde trataré de dar 

una nueva alternativa o un nuevo orden Que pueda preservar 

la existencia del planeta =Immo. Es mi intención el hacer 

notar que ha sido la paz del mundo -la cual está seriamen-

te amenazada- la que me ha llevado a realizar ésta investi 

gación. 



ANTECEDENTES nomas amasa DEL 
PHOELENA DE LA PAZ 

Dos guerras ~diales dentro de una generación y 

la posibilidad de una guerra nuclear han hecho del estable 

cimiento de iza orden internacional y de la preservacién -

de la pez Internacional, el Interés supremo de la homani- 

- dad. 

Máltiples intentos se han desarrollado para la-

g= la consecucien de taa-noble fin. Asta través de las 

«timas centurias cabría meacionar los esfuerzos de Hugo 

Grocio y William Pean en el siglo XVII y de Rosseau, - 

Henthae y Eant en los siglos XVIII y XIX. Sin duda alga 

na, estos autores destacan, por haber sido los grandes 

avanzados de los Intentos précticos llevados a cabo para 

solucionar los problemas del orden y la paz internacional. 
• 

Por su parte, la Santa Alianza, las Conferencias de Paz de 

la Haya de 1899 y de 1907 y la Sociedad de las Naciones -

fueron, hasta los primeros años del siglo veinte, los ejem 

plus sobresalientes dentro del terreno de la lucha por la 

paz. 

Estas organizaciones y conferencias: unidas a otros 

esfuerzos no menos espectaculares, resultaron gracias a la 

conciencia creada por una humanidad que ya se habla enfren 

tado, incluso en varias ocasiones, al flagelo de la guerra. 

• 



La Filosofía de la Ilustración al postular el res 

peto por la vida bumana y el mejoramiento del bienestar 

de los hombres se convirtió en la bandera de lucha de es 

tos mominientos:* 

2. 

Con el surgimiento de las grupos sociales a una 

situación importante, primero en lo social y en lo poli-

tico después, el problema de la pa* se tuvo que enfren - 

tar al espíritu comercial. La guerra y la anarquía inter 

nacional atemorizaron a aquellos que enceetr~r suamodus-
vivendi.en el resultado de calculadas operaciones de los 

mercados. De hecho, el argumento esencial de los comer - 

_dantas fuE tomado del 'Utilitarismo' de Bentham, el cual 

reconocía la autonomía radical entre guerra y prosperidad. 

Entre estos argumentos, se rececocía que '... la guerra... 

solo condnre 4 1= miseria de los pueblos y a la ruina de 

los Estados, y su preparación obliga a seguir una políti 

ca de armamentos que impone a las naciones una carga fis 

cal intolerable". 1/  Préderic Bastiat, en 1849, insis-

tió en las mismas ideas. El costo de los armamentos -ex 

plicaba- retrasa la consecución de un adecuado equipo - 

econamico, las guerras provocan crisis industriales y en 

trañan crecidos aumentos impositivos. Así entonces; - 

'El lema de que la guerra no paga", vino a ser, por tan- 

1/ ItEwNwTIN, Pierre, et. al., Introducción a la Políti- 

27  
ca Internacional,Ediciones Rialp, Madrid, 1968, p. 
9. 

* Sobre el papel de las organizaciones religiosas y la 
paz, ver anexo 1. 



to, mlá que un elemento básico del movimiento pacifista".al 

De hecho, losbashresde negocios se mostraron desde enton-

ces siempre recelosos ante la perspectiva de usa guerra. 

Em éste ternes* económico, los pacifistas incrimi 

baban, a mediados del siglo XIX las políticas comerciales 

de los Estados: las prácticas del isperialinmo ecomdmico 

y la restricción a la libertad de intercambio. Intimaban 

qme las rencillas comerciales mantienen los antagonismos en 

el campo inixmiumdunal. W1 remedio estaba segdm ellos, en 

establecer un régimen que periitiera establecer el desarro 

llo del comercio entre las ~iones. La idea de que la 

ras y el Ubre-cambio constituían una sola y  »dama causa, 

así ceso que las barreras aduaneras eran el delco medio -

humano de poder llegar a una paz efectiva que permitirla 

establecer 	una libre cooperación humana por encina de 

los obstáculos de raza y nacionalidad" 3V; el interés pri 

vado bien entendido, actuando en el marco de la libertad 

de contratación y de libre competencia, sería el auténtico 

_instrumento de progreso irdividual y de arlonla social. Se 

podo concluir entonces,gue el espíritu de libre cambio ex-

cluía el espíritu de guerra, de conquista y de dominación, 

y por lo tanto, tendia adesvanecer las rencillas internacio 

hales, dado que demostraba a los productores que la pros- 

4 

2/ Ibidem, p. 280. 

3/ Ibidem, 	p. 297. 

15~-arrIllegrára—"143:ellseji="1922teEliTvercbtriel 
y territorio deteminalo (ver. SERRA MAS; Andrés. Ciencia Politice 
quinta ettiell5rY. 	?léxico, 1900. P. 272). 

3. 



peridad real de la industria est* basada *... no sobre mo-

~pollos perjudiciales para las masas, sino sobre la pros 

peridad de esas masas que constituyen su clientela, es de 

cir, del oandoenter.1%. Y Tal era el penaiaiento de la 

época. Sin embargo, en la Intima década del:siglo, la 

propaganda pacifista ~pudo seguir aludiendo. a estas.es 

peranzaorque soNo Gran Hretaia penmonmfa fiel al 

libre - cambio. PerO ea 15.13, cuando comienza en los Es-

tados Unidos la era de Franklin Poosevelt, el Secretario 

de Estado, Cordell nall trató de reavivar la tesis de que 

la libertad de intercambio era la condición esencial de 

una paz duradera. Tal parece inclnscbque la gran tendencia 

hasta ahora sigue siendo la misma. 

En el aspecto politicos se habló también del ele - 

mento que baria posible una paz duradera y efectiva. Asé, 

el cataclismo de las guerras napoleónicass demostr6 la ne 

cesidad de completar con medidas practicasp la parte teori 

zante de la solución al problema del orden y la paz inter 

nacionales. La importancia de las guerras napolednicas a 

éste respecto fué doble. Ellas destruyeron el status-quo 

europeo y amenazaron temporalmente con reemplazarlo por 

un imperio universal. Mientras este factor terminó con 

la derrota definitiva de Napoleón en 1815, otro elemento 

surgió amenazando la estabiliad del sistema del Estado no 

derno y no ha terminado aGn su fuerza. Este otro elemen-

to es el nacionalismo. 

41 Ibidem. 

* 	Acerca del concepto de 'nacionallasf, ver: p. 28. 

4. 
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• 

La idea del naciomalinmo, evocada por la Revolución 

Francesa e impulsada por la Conquista NOpoleónica en Europa, 

desafié el principio de la dinastia legitima, que habla si 

do el principio organizador del sistema del Estado INtxlerno 

y que fue todavía la base del congreso de paz de'1815.1,  

La Santa Alianza vino a la zaga de las guerras ampo 

leónicas y se fundó pebre los acuerdos tenidos entre Aus-

tria, Prusia, Rusia y Giras Bretaña, ~alisados en los 

Tratados de Chaumont (1814), en el de la Cuádruple Alianza 

(1815) y en el Tratado de la Santa Alianza (1815). Como 

nota interesante, cabe mencionar que en los trabajos de la 

Cuádruple Alianza se reafirmó la disposición del Tratado 

de Chaumont que en su articulo VI, fijó los principios de lo 

que se conoce como el 'gobierno congresional' o la 'diplo-

macia por conferencia'. 1 

La Santa Alianza surge con el firme propósito de 

evitar que la dinstastia napoleónica retornase a Francia y 

OP con el fin de garantizar el arreglo territorial que se hizo 

al terminar la guerra contra Napoleón. En 1820, en el Con -

greso de ?roppau, Austria, Prusia y Rusia se comprametie- 

5/ 	Este Congreso fue convocado en la capital de Austria 
por los Estados Aliados en guerra contra el Milpera - 
dor de Francia, Napoleón I, siendo el mismo Congre -
so la base para la llamada Santa Alianza. 

y 	Citado porRO~L*11:7u--- 'La Lucha por el Po - 
der y por la Paz Editorial Sudarlericana, Buenos Ai-
res, 1963, p. 607. 
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ron a e. DO irecocer nunca el derecho de cualquier pue - 

blo de circunscribir el poderío de su monarca'. 21  Este 

acuerdo significaba, de alguna forma, el reconocer una ab-

soluta soberanía a cada nación-. De ésta cuestieu•fug rads 

importante la victoria que los Intereses nacionaleziparti-

culares ganaron, por sobre los principios generales de la 

Santa >►l1ania. Estos "intereses nacionales' se manifestó 

ron por el contraste existente con el principio de justi-

cia, del que Austria, Prusia y Rusia tenían un enfoque dis 

tinto al del que tenían la mayoría de los individuos que 

vivían bajo la égida de la mencionada Alianza. Y 

Coa todas las fallas que pudiera haber tenido, la 

Santa Alianza puede ser considerada,en realidad,como un 

gobierno mundial en el que las potencias involucradas en 

la misma discutieron los problemas del mundo de aquel en-

tonces,a fin de encontrarle soluciones pacificas, a situa 

clones que posiblemente podrían haber degenerado en con - 

flictos armados. 

El paso de los años arrastró hasta su desaparición 

a la Santa Alianza. En realidad no puede especificarse una 

fecha exacta mediante la que se denote dicha desaparición, 

aunque ésta podría situarse entre los años de 1816 y 1817. 

7/ Ibídem, 	P• 608. 

8/ 	Ibidem, pp. 61 5-6 1 7. 

El concepto de interés nacional esta definido en término del peder 
que tiene un Estado así caco el poder aue aspira obtener. (Ver: 
SI 	ami: John G. El Poderío de las Molones. Eci. Cernika, S.A. 
lekideo, 1980, pp. 39-421- 
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Por ese entonces, surge el llamado 'Concierto Euro 

peo*, 21  el cual abarcó una época que va del fin de la San 

ta Alianza a la instauración de la Sociedad de Ilaciones 

en 1919. Entre otras, la participación  de dicho Comcier-

to Europeo no tendría mayor trascendencia, de no haber si-

do norme auspició en 1885 el llamado Congreso de Berlín 

relativo al reparto de Africa entre las grandes potencias 

de la época, 11/  así como por los trabajos de las dos úoer-

fezenclaa de Paz  de la Haya -en 1899 y 1907 que se consa-

graron a la creación del Tribunal Permanente de Arbitraje-. 

El Concierto Europeo, a diferencia de la Santa 

Alianza, difería de ]a 	en 

dos aspectos: por una parte no se habla institucionalizado 

y por la otrarya no estaba animado en resolver muchos pro-

blemas. 

El Estado de cosas se mantuvo así hasta que fina-

lizó la primera guerra mundial al firmarse en 1919 el Tra-

tado de Versallesren el que las potencias involucradas en 

el conflicto establecieron la pazccn Alemania, además de 

9/ 	El Concierto Europeo estuvo compuesto por el Directo-
rio de las Grandes Potencias, al que la Francia vencida 
se incorporó en 1818. Si en un principio la acción 
conjunta de las potencias estuvo dada por la Santa -
Alianza, como instrumento preservador del status-que, 
el Concierto Europeo sobrevivió a la misma idea. 
(Para el caso resulta, lustrativo ver: TRUYOL Y SERRA, 
Antonio, La Sociedad Internacional, Alianza Editorial, 
Madrid, 1977, pp. 40-50.) 

10/ Se lc 11=8 Congreso de Berlín la reunión de Alema-
nia, Bélgica, Francia. Gran Bretaña y los Estados Uni 
dos acerca del Congo, reunión de lo que se obtuvo la 
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que se dieron las bases para un muelo status-quo que 

llevaría consigo una nueva distribución de poder entre las 

potencias. Entre otras cosas, el Tratado de Versalles, que 

comprendia 440 articulossestableció en su primera parte, 

es decir del articulo 1 al 26,e1 llamado Pacto de la So - 

cledad de Maciones,que constituía un instrumento jurídico 

autónomo que podía ser modificado independientemente del 

TratMe de Pe y qué seria el fundamento de la futura pa 

cificación universal. Dentro de este instrumentch tamo de 

cisiva participación el presidente de los Estados Unidos, 

Señor Moodrou Wilsoup iquien el ocho de enero de 1918 forauló 

una declaración sobre los fines pacíficos de loe Estados 

Unidos en la Primera Guerra Mundial. Por su importancia 

para el ulterior desarrollo de las relaciones internado - 

nales, cabe mencionar estos principios, que son: 

1.-Pactos de Paz, conocidos de todos y prepa - 

rados abiertamente, de manera que no haya ya 

en adelantewalianzas particulares de =4 -cna 

especie entre las naciones, sino una diploma 

ola que proceda siempre con franqueza y a la 

vista de todos; 

2.- Libertad total de los mares; 

internacionalización de los ríos Congo y Níger así 
como la división de los restantes territorios de 
Africa no_pcupados por los poderes coloniales -
(Ver OZMMCZYCK, Edmund Jan, Enciclopedia Mundial  
de Relaciones Internacionales y dones midas; - 
lawwwilmrismumwnigeenw-rwm, p. 2894 
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3.- Libertad del Comercio Internacional; 

4.- Intercambio de garantías suficientes de que 

los armamentos nacionales serán reducidos al 

*Salmo compatible, con la seguridad nacional. 

5.- Los intereses de la población deben tener un 

peso igual al de los gobiernos: 

6.- Rusia después de la evacuación de tropas ex-

tranderas puede escoger libremente sus ins-

tituciones y entrar en la Sociedad de Sacio 

nes; 

7.- La Restauración de la independencia de Délgi 

ca; 

8.- Restitución de la Alsacia y la Lorena a Pran 

cia; 

9.- Las fronteras de Italia serán fijadas en base 

a las lineas claramente reconocidas de la na - 

cionalidad. 

10.- Autonomía de los pueblos de Austria - Hungría. 

11.- Las fronteras de Balcón serán fijadas a base 

de elementos étnicos, económicos e históricos. 

12.- Libertad a los pueblos del Imperio Otomano; 

13.- Restitución de Polonia con un acceso al mar; 

14.- anaiddmIde que se constituya una asociación 

general de naciones, en virtud de compromisos 

expresos, a fin de procurar a los Estados, -

grandes y pequeños, garantías mutuas de inde- 



pendencia política y de integridad territo-

rial.  11/ 

De todos los pmensaateriosammte esbozados cabe re 

flexionar acerca de los principios 1, 2, 3, 4, 5 y 14 que, 

de alguna forma, me coavertirian en-penpósitos claves de la 

sociedad internacional. 

respecto del punto némero 1 se desprende como lec-

ción la proclamación de la diplomacia abierta, es decir, -

una diplomacia configurada  en base al cosocisiento, por 

parte de todas las naciones, de los problemas que aquejan 

a la comunidad de naciones, can el tia de encontrarle, en 

forma conjunta, una solución pacifica a la controversia. 

El punto nómero 2 tiene máxima prioridad en tanto que ha - 

bla ya de la necesidad de una absoluta libertad de mares, 

consagramdo así el principio ancestral del9lare Libernm" 

enunciado por el jurista holandés Hugo GIECkCiO. 

La importancia del punto 'Amero 3 radica en que se 

establece la libertad de comercio como un punto clave para 

lograr la paz. Esta libertad de comercio w... implicaría 

una supresión, dentro de lo posible, de las barreras econó 

micas y se establecerla la igualdad de tratamiento en mate 

e 
11/ »ideo, p. 212. 

10. 



ria comercial para todas las naciones que comateataa en 

la paz y se asocien para conservarla". 11(  

Respecto del punto 4, éste establece la necesidad 

denme redmcclán de armaammtos a un nivel tal qrae sea coa 

pa 	can-la sal 	del interés-nactomal. En in 

cipio, el desarme era positivo aunque,allimitarlo al lá-

terás nacional cayó en lo infranqueable, en el campo de 

lo imprevisibleycamo lo dijes Raymoad Aran al referir-

se a este problema, como algo ilusorio ... radie se fía 

de la honradez de un rival, si la falta a la palabra dada 

puede verse recompensada con el imperio del mundo». —W 

Ro lo relativo al punto 5, se estableció; en - 

otras palabras, que todo Gobierno debe ser el resultado 

de la legítima aspiración de los pueblos a obtener lalltor 

asa del siseo que más convenga a sus intereses. Wn última 

instancia, se reafirma el derecho de los pueblos a la au-

todeterminación. 

Por último, el punto 14 estableció la forma que 

deberla de adoptar la nueva paz. Es decir, se afirmó la 

necesidad de constituir una asociación general que velara 

por los intereses de todos los Estados. Este Intimo pinto 

se llevó a cabo en la Conferencia de Versalles, generando 

se asl la ya mencionada Sociedad de las naciones. 

12, Ibidem. 

13/ 	ARON, Raymond. 	Paz v Guer 11ffla naciones 
Revista de Occidente, Madría,IfIle. 741. 

11. 
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Esta nueva organización, en oposición a la Santa 

Alianza, se convirtió en un engarita n° con personalidad le-

gal, con órganos y funcionarios propios. Los trabajos pre 

paratorios del Pacto de la Sociedhd de las Naciones y los 

debates de la Comisión de la Conferencia de la Paz encarga 

da de elaborarlo, hicieron prevalecer la idea de una aso - 

ciacién de [atados, de una sociedad de gobiernos que acepta 

, ban una limitación de ano derechos soberanos, pero sin ad-

mitir la institución de un gobierno internacional. 

No corresponde a éste trabajo el establecer la con 

figuración estructural de dicho organismovannque si he de 

mencionar que entre sus órganos principales se encontraban 

el Consejo y la Asamblea, los cuales eran auxiliados por la 

Secretaria. 14/— 

La Asamblea era el órgano más grande en virtud de 

que era la conferencia de todos los miembros. Aqui se toma 

ban decisiones mediante la votación de dichos miembros, es 

tableciéndose la regla de un Estado, un voto. La Asamblea 

tenia como función principal "cualquier asunto dentro de la 

esfera de acción de la Sociedad de naciones o que afectara 

la paz del mondo'. 12/  

El Consejo venia a ser el órgano ejecutivo de la So 

ciedad de naciones y estaba compuesto por miembros de dos 

14/ Para ver el funcionamiento interno de la Sociedad de 
las Naciones se puede recurrir a SEPULVEDA; 	- De 
redro Internaciones Editorial Porrl.a. México, 1980, -" 
pp. 283-288. 

15/ 	Citado por SEPOLVEDAI César, Op. Cit., p. 284. 
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clases: por un lado los llamados miembros permanentes, o 

sea,. las grandes potencias mieebros de la Sociedad de fa 

ciones y por otro lado, once miembros no permanentes de los 

cuáles tres se elegiam, cada uno para un periodo de tres 

mina. 

Respecto del primer órgano mencionado, es decir, 

la Asamblea, ésta -'... desempeñó el papel de un verdulero 

parlamento donde el lidemOyo recayó amehett veces rabee 

el representante mejor calificado, indepesUllorbemente del 

poder e incluso a pesar de los intereses de_su país'. W 

Aunque en el Pacto se estableció la igualdad de 

los Eatadoipfue precisamente en el segundo órgano, es de-

cir, en el Consejo, donde mediante la concesión de pues-

tos permanentes, se consagró la preponderancia de las gran 

des potencias. En este sentido y forma, la guerra se con 

sideró como licita, no aolamente en caso de legitima de-

fensa, sino como sanción contra el Estado que violase el 

Pacto. Así, aunque dentro de las deliberaciones del Pacto 

se intentaron solucionar problemas que afectaban a la so-

ciedad internacional del momento, fu precisamente su fun-

cionamiento,el que baria que dicha organización decayera. 
• 

Haciéndose un breve balance acerca de las causas 

del fracaso de la Sociedad de Naciones, se puede estable-

cer que hubo tres razones fundamentales para éste. 

11/ MORGENTHALI; Hans Z. Op. Cit., p. 620. 



Por un lado, un fracaso constitucienal,debido a 

que no prohibió la guerra como tal, debiendo haber sido 

precisamente la condena de la guerra.una de sus funciones 

principales. El recurso de la fuerza armada seria lícito 

cuando se decidiera en interés comen por el Consejo de la 

Sociedad del cianea. Esta fué la fórmala adoptada por 

el pacto Erizad-MI.1o~ obtuvo la firma de todos los 

Estaos. 

Un fracaso estructural,consistente en el' contraste 

entre la distribución del poder dentro de la Liga de na-

ciones y la que existía en todo el orbe. En realidad, 

la estructura de la Sociedad era predominantemente euro-

pea, en un periodo en que los principales factores de la 

política internacional no eran predominantemente europeos. 

La Sociedad de naciones fué daainada por Francia y por - 

Gran Bretaña. 

Por intimo, un fracaso político en virtud de que 

la Liga nunca actuó en unidad frente a una amenaza de que 

rra de grandes proporciones. 

"Ha de tenerse presente que la época presenta as-

pectos patológicos muy importantes, como lo fué la circuns 

rancia de aparecer decenas de dictadores, lo que favorecía 

un estado de desequilibrio internacional permanente". 12/ 

La década de los años treinta, con la creciente 

sucesión de conflictos contra pueblos desamparados, hizo 

17/ SEPÚLVEDA ; César, Op. Cit., p. 286. 

1-J 
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creer, en más de una ocasión, que la posibilidad de un -

conflicto generalizado estaba siendo cada vez mas real. 

Con ésta situación, la Sociedad de naciones no tenla mu -

chas posibilidades de supervivencia. 

U ma vez desatada la Segunda Guerra Illaadlal, 

la sede de la Sociedad quedó casi aislada por la mama 

nazi, aparte del hecho de que machos de los miembros, o 

hablan desertado o no tenían interés alguno en su falacia-

namiento..., 18/  

Durante el período que duró el enfrentamiento bé 

licor  la Sociedad de naciones apenas si funcionó. Ya en 

1941, al proclamarse la Declaración del Atlántico empieza 

a configurarse la idea de que la Sociedad de naciones de-

bía de ser sustituida por otro organismo similar pero que 

no tuviera las fallas de la Liga. Una serie de Declara - 

ciones siguieron a ésta, entre las que destacaron la de 

naciones Unidas (1942), la de Moscú y la de Teherán (am-

bas en 1943). La idea de ésta nueva organización fué ma 

durando en los grandes líderes políticos del mundo. --

Churchill, Roosevelt y Stalin negociaban la futura estruc 

tura del nuevo organismo. Después de algunos proyectos, 

entre los que por su importancia sobresalen el de Dumbarton 

Oaks (1944) y la Conferencia de Yalta (1945), surge ya co 

mo una realidad la Conferencia de San Francisco, llevada 

18/ SEARA VAYOUE2; Modesto. Tratado General de la Onza 
nizagien Internacímial4 Fondoae Cultura Econ6mica:-  
México, 1974, p. 79. 

• 



a cabo en esa ciudad de California, Estados Unidos del 25 

de abril al 26 de junio de 1945, Conferencia principal de 

la que se cbtendrfa cono resultado la Carta de las Nacio-

nes Unidas, fundamento de la Organización que a partir de 

entonces se llamó 'Organización de las Naciones Unidas' y 

que se convirtió en el pilar de la paz para la etapa pos-

terior a lasegandagnerra mundial. 

• 

16. 

• 
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CAPITULO 1.- LOS PUIADAIMITOS DE LA PAZ zar ni arma POS-

TERIOR A LASZGUIDA GUEDRA ~DIAL.  

1.- La Organizacide de las ilaciones Unidas. 

La Idea de crear ama mejor y mas adecuada arcaizara 

di% internacional nunca fue abandonada por la mente de 

loe internacionalistas y estadistas, alba cuando se emtuvie 

ra viviendo el conflicto bélico zde desastroso de que haya 

tenido conocimiento la rumanidad. 

Desde el inicio de la ~tienda, se aceptó el fra-

caso de la Sociedad de las naciones, la cual, se consider6 

que debería ser reemplazada por un nuevo organismo que fue 

ra mas eficaz en la preservadas de la paz y la seguridad 

internacionales. Sin embargo, aunque hubo algunos que in 

tentaron melificar el Pacto `Sra evidente que procurarla 

evitarse la continuidad de la Sociedad de Ilaciones, pues 

en la »ente de todo el mundo estaba ella asociada con el 

fracaso". 121  
La posibilidad de crear una nueva organización fué 

tomando forma a través de Declaraciones y de Conferencias 

que, en Oltima instancia acabaron en proposiciones concre 

tas que vieron su momento cumbre en la aprobación de la -

Carta de San Francisco, en 1945. 

Es presicamente el objeto de éste capitulo hacer una 

19/ 	SEPULVEDA; César. Op. cit., p. 290. 
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introducción general acerca de tos fundamentos y finalida-

des de la propia Organizacien de las Naciones Unidas pera 

después abordar los problemas del llenarme y de la Seguridad 

Colectiva que a mi juicio amputo lugar preposeewasite -

dentro de los intentos por moldear nn momeo pacifico. 

1.1.- Sos fedamaktos. 

Cano ya se tia establecido, la  • raeldis dé las 

Ilaciones Unidas viene a reemplazar a la fallida Sociedad 

de Raciones. *atiples conferencias se realizaron darme-

te la segunda guerra mundial a fin- de encontrar una solu-

ción al conflicto y poder establecer las bases para una 

paz duradera. 

Entre estos intentos destacan la llamada Carta del 

Atlántico, la Declaración de Raciones !Minas, la Declara-

ción de Roscó sobre Seguridad General y la Conferencia de 

Teherán. 

Respecto de la primera, la Carta del Atlántico, de 

techa 14 de agosto de 1,41„ se refirió a una declaración -

conjunta hecha por el presidente Roosevelt y el Primer Mi-

nistro ingles, Winston Cnurchill, como corolario de una reu 

nion 'levada a cabo en el Atlántico, cerca de las costas de 

terranova. 

Esta Carta tiene una gran semejanza con los 14 Pun-

tos de *Ligan, ya que jugó, respecto de las Naciones Unida* 

el mismo papel que los puntos vilsonianos con la Sociedad 
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de ~clames. En real-Medren finalidad gue la de incluir en 

la Carta alguna disposicifia que favoreciera el establecimien 

to de Usa mueva organización internacional. 'Esta declara - 

etela ~desee  trae una corto prt‘mbalo, ~puntos en que 

los mandatarios de EIEWyla Gran bretaña embonares los gran 

des llamamientos de se política futura y los principios -

que deberían regir la pez esperada'. 221 

la Declaraelén de las Yaelsees Unidas, del lo. de 
enero de 1942, fué hecha en la ciudad de lbehington D.C., y 

asistieron a ella representantes de veintiseis paises a los 

que posteriormente se;adherlan otros veintiuno. 

En esta reunión, se reafirman loe propósitos de la 

Carta del Atlántico a la vez que se tiene como objetivo fi-

nal la consecusión de un mundo sin guerra, señalando como 

objetivo de su lucha la defensa de la vida y de las liber-

tades fundamentales del hombre. 

En lo relativo a la Declaración de Moscú sobre Se-

guridad General, emitida en esa ciudad soviética el 30 de 

octubre de 1943, ésta siguió la linea de paz trazada por -

las conferencias y declaraciones anteriores. En esa ocasión 

se fijaron de modo más conciso los puntos generales sobre 

lo cpc seria una nueva organizad& internacional. Dicha 

Declzraciónconsitó de siete puntos, entre los que ~taran 

la °... 01-oseent-idsrk de la guerra basta la remdición incon-

dicional del enemigo, actuación conjunta de los aliados -- 

20! Citado por SEARA VAZOOFZ; Modesto. Op. Cit., p. 82. 
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después de terminada la guerra y creación de una organiza -

cien Intermacienal...,laY Se reconoció que la nueva or-

ganización debería estar basada en el principio de la igual-

dad soberana de todos los Estados y deberla mantener la paz 

y la seguridad internaciomales. 

Por atizo, la Conferencia de Teherán, realizada ea 

la ciudad que lleva ese sombre del 28 de noviembre al lo. 

de diciembre de 1343, prosiguió las negociaciones pare el 

establecimiento del tan anhelado nuevo orden. En esa fe -

cha, los participantes de la Conferencia, señores Roosevelt,-

Churchill y Stalin acord~ clae, en base a su acuerdo, la 

paz buscada seria duradera y reconoclan que habla que "... 

concertar una paz que gane la absoluta mayoría de pueblas 

del mundo y destierre el azote de la guerra por muchas ge-

neraciones!. 22/ 

Con todos estos antecedentes, se tenla que buscar 

ya un documento que recogiera las aspiraciones emanadas de 

tan Importantes acuerdos. El camino lo marcó el proyecto 

de Duabarton Oaks; el cuál debe su nombre a un paraje de 

la Ciudad de Washington D.C., en el cuál se llevaron a ca 

bo las negociaciones. 

En las conversaciones de Dumbarton Oaks en 1944, 

21/ Ibidea p. 84. 

22/ Ibidems  p. 85. 
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realizadas entre representantes de los Estados Unidos, de 

la Gran Bretaña, de Ruatia y de China, se llegó a un prayec 

to de organización bien elaborado, el culi se puso en cir 

colación entre los demás aliados para comentarios y ahser 

vaciones. Sólo se dejó pendiente el sistema de votación 

para acuerdo posterior. Una cuestión muy importante den-

tro de las "Propuestas' de Dumbarton Oaks fue precisamen-

te el hecho de que se sientan - las bases para usa futura 

cooperación internacional en el terreno ea:~ y social, 

elemento novedoso que daba origen a 	una serie de ac-

tividades que no hablan tenido un lugar en el pacto de la 

S.D.N.".221  

Coa un antecedente real, como lo fuer las pro -

puestas de Dumbarton Oaks, se pudo buscar ya un camino que 

fácilmente llevarla a la consecusión de la paz. Asi, del 

4 al 11 de febrero de 1945 se lleva a cabo la Conferencia 

de Yalta, en la que participan Churchill, Roosevelt y Stalin, 

a fin de encontrar una solución al mundo que diera la po - 

sibilidad de una paz permanente. 

En la Conferencia se tomaron medidas comúnes a fin 

de vencer definitivamente a Alemania, además. de que se pre-

vió la futura relación de éste país con respecto del mundo 

entero,una vez que se tuviera su capitulación incondicio-

nal. 

En el aspecto de organización internacional, la Con- 

23/ 	Ibides, P. 86. 



ferencia de Yalta emitió un comunicado que mostraba la de 

_olotón de loe partictpantes de a... ce*tinear e intensi - 

ficar en la paz futura la unidad de objetivos y de actua-

ción que hiciera posible la victoriá.-..II W 

Asi, con estos objetivos claramente definidos, se 

decidió convocar a una conferencia en la ciudad de, San 4--

Francisco para el 25 de abril de 1945, la cuál se encarga 

rea de crear una organización universalcapaz de mantener 

la paz y la seguridad internacionales, haciendo hincapié 

en que w... la condición básica tanto para evitar la agre 

sien, como para eliminar los motivos de guerra de car&c -

ter politizo, económico y social, doté dada por medio de la 

cooperación constante entre todas las naciones amantes de la 
paz».  25/ 

En ésta ocasión, se decidió establecer un órgano 

permanente capaz de facilitar un intercambio constante de 

opiniones entre los llamados *tres grandes', es decir, en 

tre los mencionados Roosevelt, Churchill y Stalin. En rea 

lidad, esto vino a conformarse en el futuro Consejo de Se 

guridad. La Conferencia aceptó una propuesta de los Esta 

dos Unidos, otorgando a los miembros permanentes, es de-

cir, a los Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, China 

y Reino Unido, el derecho de veto sobre aquellas cuestiones 

que dichas potencias consideraran negativas a sus intere-

ses. Aunque hubo algunas protestas en virtud de que se - 

24/ TRIJYOL Y SERRA;Antonio, op. cit., p. 122. 
25/ OSMARCZYK; Ednund Jan. op. cit., p. 276. 

22. 
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consideré que dicho procedimiento no funcionaría, finalmente 

fu! adoptado. 

El resultado de la ~reacia de San Francisco 

fué la adopcién de la Carta de las ilaclomes Unidas, que es el 

estatuto de la organizacien internacional -y la cuál fue 

firmada por talaba las delegaciones asistentes a la Coafe 

reacia. 

Fueron precisamente las grandes potencias menciona 

das a las que "... la Carta los convierte en el gobierno 

internacional de las Naciones Unidas*. -31,  Esto vino a 

significar en la realidad que, el gobierno internacional 

de las Naciones Unidas, despojado de sus accesorios lega-

les, sea en realidad el gobierno Internacional de los cin-

co grandes. Este hecho habrá de ser tomado posteriormen-

te a fin de analizarse en formai:as clara. 

En lo relativo a la estructura de la Cartal ésta 

tiene el lugar de un tratado internacional que se compone 

de ciento once artículos divididos en diecinueve capítulos 

y que va acompañada del Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia. 

1.2.- Su finalidad. 

Los propósitos de las Naciones Unidas están conte-

nidos en el preámbulo y en el artículo lo. de la Carta. - 

26/ NORGENTNAV; Hans J. op. cit., p. 636. 
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En la denominación Naciones Unidas" se expresa que ésta or-

ganización surgió de una alianza que ha encontrado en la Or-

ganización de las Naciones Unidas su continuacidnicon el fin 

de mantener la paz y la seguridad internacionales y de res-

tablecerlas cuando se hubieren quebrantado. 

El preámbulo y el articulo lo. de la Caztalestable-

cen que los propósitos de las Naciones Unidas son los si - 

guientes: 

1) Fomentar las relaciones de amistad entre las na-

ciones basadas en la tolerancia y la buena ve-

cindad, en el respeto al principio de la igual-

dad de derechos y al de la libre determinación 

de los pueblos (Preámbulo, punto 5o. y articulo 

lo apart. 20.). 

2) El respeto de las obligaciones emanadas de los 

Tratados y de otras fuentes del Derecho Inter 

nacional (Preámbulo, punto 3c.1 

3) La Cooperación Internacional en los campos eco-

nómico, social, cultural v humanitario (art. lo. 

apart. 3o.). 

4) El respeto a los derechos humanos y a las liber 

tades fundamentales de todos los hombres, sin 

distinción de raza, sexo, idioma o religión, - 

(Preámbulo, apart. 2o. y art. lo., apart. 3o). 
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5) El logro por medios pacíficos y de conformidad 

con los principios de la justicia y del Dere-

cho Internacional, del ajuste o arreglo de las 

controversias o situaciones internacionales 

susceptibles de producir un quebrantamiento de 

la paz. (Preáibulo, punto 30., y art. lo., 

apart. lo.) 

61 La prohiblciAn del empleo de la fnig.rw", fnera 

del caso de legitima defensa. (Preámbulo,: 

apart. 7o., y art. lo., apart. lo.) 

7) Solidaridad de todos los miembros de las Sacio 

nes Unidaseen la adopción de medidas coerciti 

vas contra los quebrantamientos de la - paz. 

(Preámbulo, apart. 7o). 

Respecto de los principios de la misma Organización, 

el articulo 2o. de la Carta establece que *Para la Organiza 

ción de los Propósitos consignados en el Artículo 1á. la Or- 

	%Ara y estás 	 Si - 

gulentesprincipios..." 22! 

1) Respete de la 4.-4..a l~ 

miembros. 

 

.1 ilmnarts los 

 

2) Cumplimiento de buena fé de las obligaciones - 

contraídas. 

27/ 	Carta de las Naciones Unidas v Cstatuto dg la Corte  
Internacional de Justicia. Ed. Naciones Unidas. Nue 
va York 1990, artículo 2. 
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3) Solución pacifica de las controversias interna 

cionales de tal manera que no se pongan en pe-

ligro ni la paz ni la seguridad internacionales. 

4) Prohibición de recurrir al uso o a la amenaza 

de la fuerza en las relaciones internacionales, 

especialmente contra la integridad territorial 

o la independencia de cualquier Estado. 

5) Apoyo a la Organización en las medidas que ésta 

tome y,abstención de dar ayuda a Estado alguno 

contra el cual la Organización estuviere eler-

ciendo acción preventiva o coercitiva. 

6) Actuación de la Organización, a fin de que los 

Estados que no son miembros de la O.N.U. se 

conduzcan de acuerdo con estos principios. 

7) Prohibición de intervenir en los asuntos inter 

nos de cualquier Estado. 

En realidad, una vez enunciados estos propósitos 

y principios, se podría pensar que la Organización no po-

see fallas 6, en su defecto, estas serían pocas. Un aná-

lisis superficial nos haría, sin embargo, cambiar ésta con 

cepción. Respecto de los propósitos no hay duda que siguen 

manteniéndose, precisamente por su calidad de propósitos. 

Sin embargo, los principios muestran claras deficiencias. 

Asi, el relativo a la igualdad soberana de todos los miem-

bros, implicaría que la Organización estaría fundada pre- 
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cinamente en estos términos. Ello conllevaría igualdad de 

derechos y de obligaciones para todos los Estados miembros. 

Sin embargo, los antecedentes de Yalta nos muestran como la 

Organizacidn está fundada en la supremacía de las cinco -

grandes potencias. La adopción de la fórmela `un Estado, 

un voto', aunque perfecta en lo ideal, no ha podido ser su 

perada, ya que ésta fórmela no toma en cuenta la realidad de 

cada uno de los Estados, es decir, desconoce se fuerza es-

pecifica así cono su importancia dentro del contexto gene - 

ral de las naciones s... por eso hubiera sido necesario bus 

car «maulas más convenientes para evitar el otorgar desor-

bitado poder a algunos de los paises escogidos (un poco ar 

bitrariamente), como el igualar a países física y políti-

camente desiguales, que hubiera dado a algunos de ellos un 

poder fuera de proporción con la realidad y colocado enton 

ces a la Organización en un plano totalmente irreal, de -

ineficacia, y peligroso por añadidura'. -31/  

Respecto de algunos otros principios, destacan el 

3 y el 4, los cuales hablan respectivamente de la solución 

pacífica de las controversias y de la prohibición del uso 

de fuerza en las relaciones internacionales. Estas medi-

das implican que la guerra sea condenada como un instrumen-

to de la política internacional. Sin embargo, los aconte-

cimientos ocurridos con posterioridad a 1945 nos traen como 

28/ SEARA VAZOU1-74 Modesto, op. cit., pp. 97-98. 
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legado el reconocimiento de que la guerra sigue usandose en 

las relaciones entre los Estados. En ánima instancia, la 

explicación a tan deplorable situación se debe encontrar en 

el nacionalismo. *Radie discute que el obstáculo básico - 

para un pacífico desarrollo de las relaciones Internaciona-

les está constituido por el exceso de los nacionalismos'.29/  

Puede pensarse que, de los otros principios enun 

clados en la Carta, su aplicación depende, en áltina ins-

tancia de la concepción delhIbinlhi nacional que cada na 

ción pudiera considerar. Debe tomarse en cuenta que los 

Estados no han consentido nunca, ni consentirán en cc-ro 

meterse a una reglamentación que afecte sus intereses vi-

tales. 

Las disputas qué son susceptibles de provocar la 

guerra son consideradas como políticas y por ello, los 

Estados no consienten en la aceptación de procedimientos 

legales. Con ésta fórmula considero entonces que no hay -

posibilidad de obtener un mundo pacífico. Precisamente, al 

hablar de interés nacional los Estados hacen, dentro del ám 

bito internacional lo que más conviene a sus intereses. -

Debe considerarse a este elemento, 'interés nacional.  6 

"nacionalismo" como el elemento que ha venido a terminar - 

con la posibilidad de una paz permanente. Precisamente, 

en el siguiente punto se analiza como en base a estos elemen- 

29/ 	RENOUV1N; Pierre, et. al., op. cit., p. 299. 11.otre 
el concepto de nacionalismo se ha tomado el dado por 
Stoessinger, el cual establece que: "... el naciona-
lismo puede definirse como el sentido de destino co-
mtn de un pueblo por medio de la interpretación común 
pie su pasado y su futuros. STOESSINGER; John G, op. 

2411,_ 
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tos han fracasado el Desarme y la Seguridad Colectiva, en 

tanto problemas-fundamentales que ha enfrentado la Organi-

zación de las Naciones Unidas. 

2.- Los_princiralls Problemas gue han entramada 

las naciones Unidas. 

Sin duda alguna, el Desarme y la Seguridad Colecti 

va han sido cuestiones básicas a las cuales las Naciones 

Unidas han puesto especial énfasis. Ambos conceptos impli 

can voluntad de conseguir un mundo de paz. Sin embargo, 

preciga~nte esial.mmiliThIse enfoca al fracaso de estas dos 

concepciones. Sin intentar agotar todas las fuentes, se cen 

tra la atención no en las Conferencias del Desarme,ni tan-

paco los casos concretos en que se ha invocado la sequ 

ridad colectiva, sino en la esencia política del fracaso. 

Aunque se ~Caen algunos ejemplos históricos, reitero que 

no es la intención el analizar declaraciones o conferencias. 

2.1.- El problema del desarme. 

Una de las preocupaciones fundamentales de la hu-

manidad, antaño conocida, ha sido ocupada por el desarme. 

Sin embargo, es a partir de la segunda década del siglo - 

XIX,cuando se empiezan a adoptar medidas a fin de encontrar a 

una solución adecuada al incremento en la producción de ar 

~mentos. 

Por desarme, debe entenderse la reducción o elimina 

ejem de algunos o todos los armamentos con el propósito de 
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dar fin a la carrera armamentista. A este respecto, cabe 

hacer dos distinciones básicas con respecto al tema que nos 

ocupa. Por un lado debe verse la diferencia entre el de - 

same general y el local y por el otro la diferencia entre 

el desarme cuantitativo y cualitativo. 

Cuando se habla de desarme general, se refiera 

a una clase de desarme en el cual todas las naciones inte-

resadas convienen en participar. Se habla de desarme lo-

cal cuando solamente un número limitado de naciones están 

involucradas. 

Por su parte, el desarme cuantitativo procura una 

reducción general de los arnamentos,en su mayoría o de to-

dos los tipos posibles. Como contraparte, el desarme cua-

litativo hace frente a la reducción o abolición solamente 

de ciertos tipos especiales de armamentos. 

Con estos antecedentes, se puede decir que el de-

sarme en realidad es un problema complejo, máxime cuando 

implica variables, tanto a nivel global como particular,-

así como variables de efectividad. Previendo ésta situa - 

ción, fueron Colombia y Perú quienes en el año de 1829 cele 

bran un Tratado a fin de reducir sus respectivos armasen -

tos. Dos años más tarde, el laísmo Perú firma un Tratado 

de desarme con Bolivia, Argentina y Brasil. 

En Europa, corriendo el año de 1831, el gobierno -

francés hizo propuestas de desarme a los gobernantes de 

las grandes potencias. Estas propuestas, aunque fueron fa 
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vorablemeate recibidas, nunca recibieron mayor atenclám. 

En realidad, lo Itil~pasidedecIrope de 3,2* propuestas de 

Sapoleón III hechas en los años de 1263, 1867 y 1269 para 

la reduccián general de armamentós. 

Ea precisamente el año de 1899 Wfachaque merca 

una serie de negociaciommm que contribuirlan es definiti 

vo a la causa del desarme. La. Conferencia de Paz de La 

Baya, convocada ese año, se lleve a cabo del 8 de mayo al 

29 de julio, en la liaison de Sois, en los alrededores de 

la ciudad de La Haya. Su principal propulsora fue la ret 

na de Holanda a iniciativa del zar de Rusia y, entre otras 

cuestiones, aprobó y constituyó un Tribunal Arbitral Per-

manente, a la vez que dentro de sus objetivos se buscaba 

la limitación de los armamentos y de los presupuestos bé-

licos. En aquella ocasión, la comisión encargada de di -

chas deliberaciones declaro que era "... de opinión de que 

la restricción de cargas militares, que constituyen en el 

presente un pesado fardo para el mundo, es en extremo de - 

seable para el aumento de bienestar material y moral de la 

humanidad'.22/ En el Acta Final se recomendaba a los Esta 

dos considerar esta posibilidad de limitar los armamentos, 

así como de plantear éstas cuestiones en una segunda reu 

nión. 

Siguiendo estos planteamientosrse convocó para el 

año de 1907 a una Segunda Conferencia de Paz, la cual se 

30/ Citado por PfOR'GENTHAU; Hans J. op. cit., pp. 521-522. 



desarrollo nuevamente en la ciudad de La Baya entre el 15 

de mayo y el 18 de octubre de 1907, en el palacio Blimenhof 

en Ridderzaal, adoptando el nombre oficial de Segunda can-

ferencia de Paz de La laya. 

Bespecto al desarme, ésta segunda conferenciaresu-

*16 los esfuerzos, tanto de sus deliberaciones,como de las 

realizadas en 1899 durante la primera conferencia, cemen-

tando que •Si ésta cuestión, no estaba madura en 1899, no 

lo está más en 1907'. 21,  

La cuestión del desarme no se volvió a ventilar y 

en 1914 se desata la Primera Guerra Mundial. Tocó al Pacto 

de la Sociedad de Naciones introducir nuevamente el rece - 

nocimiento de una limitación del mínimo del armamento te-

rrestre, marítimo y aéreo de las naciones. El articulo 8 

de dicho Pacto declaró que '... el mantenimiento de la Paz 

requiere de la reducción de los armamentos hasta su punto 

más bajo compatible con la seguridad nacional y la ejecu - 

cien por la acción comdn de• las obligaciones internaciona-

les'. 22/  

Basandose en el espíritu de éste articulo 8 del 

Pacto, el Consejo de la Sociedad de Naciones estableció en 

1925 una comisión preparatoria para una conferencia del de 

sarme, la cual, tras varias deliberaciones acordó celebrar 

31/ 	Ibidem, p. 522. 

32/ Ibídem. 
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una Conferencia Mundial del Desarme, la cual se reunió en 

la ciudad de Ginebra en el año de 1932. Vistos 1036 lo - 

grao alcanzados por dicha Conferencia se consideró que - 

,La- Conferencia Mundial del Desarme fue un fracaso coa - 

pleto..." 22/ 

En 1945, una vez creada la Organización de las Ma 

ojones Unidas, esta continuó los infructuosos esfuerzos 

de desarme exactamente ahí donde se había quedado la So-

ciedad de Naciones, es decir, en la nada. 

De acuerdo con el articulo 11, párrafo 1, de la 

Carta de las 'aciones Unidas, `La Asamblea General podrá 

considerar los principios generales de la cooperación en 

el mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona -

les, incluso los principios que rigen el desarme y-la re-

gulación de los armamentos, y podrá también hacer recomen 

daciones respecto -de tales principios a los Miembros de 

las Waciúnes Unidas o al consejo de Seguridad o a éste y 

aquellos'. 34'  

Por su parte, el artículo 26 de la misma Carta in 

dita que °A fin de promover el establecimiento y aanteni -

miento de la paz y la seguridad internacionales con la me 

por desviación posible de los recursos humanos y económi-

cos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguri- 

33/ 	Ibiden, p. 523. 

34/ Carta de las Naciones Unidas, op. cit., articulo 11. 
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dad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Na 

yor a que se refiere el articulo 47, la elaboración de pla 

nes que se someterán a los Miembros de las Raciones Unidas 

para .el establecimiento de un sistema de regulación de los 

armamentos'. 22,  

En cumplimiento de estas estipulaciones, la Asamblea 

General creó, por medio de su resolución del 24 de enero 

de 1946, una Comisión de Energfa Atómica, con el fin de que 

ésta hiciera propuestas especificas para el control de la 

energía atómica en la medida necesaria que asegurara su uso 

con propósitos,pacIficos, así coro, buscando la eliminación 

de las armas atómicas y de todas aquellas armas mayores -

adaptables a la destrucción en masa. 

'La Comisión sometió al Consejo de Seguridad tres 

informes (1946, 1947 y 1948) respecto a los cuales el Con-

sejo solo pudo ponerse de acuerdo sobre la decisión pro - 

cesa' de transmitirlos a la Asamblea General y a los miew- 
36/ bros de las Naciones Unidas'. 

La Comisión fué disuelta por la Asamblea General 

el 11 de enero de 1952, en virtud de la resolución 502 (VI) 

que creó la Comisión de Desarme, basando todos los esfuer 

35/ ibidem, artículo 26. 

36/ GARCÍA ROBLES; Alfonso. "Las Naciones Unidas y el De- 
same.',  En! La ONU, bilema a los 25 Años, Green; Ma- 
rfa del Rosario, et. 31., Ed. El 	1511115 de México. 
México 1970, p. 96. 
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zos de las naciones Unidas en favor del desarme en la es-

peranza de que el progreso en el desarme atómico, logrado 

separadamente, estimularla el progreso con respecto al de 

*arme en las armas conwencionales. Sin embargo, al desa-

parecer el Comité de Desarme, la Asamblea General lo sus-

tituyó por una sola Comisión de Desarme bajo la autoridad 

del Consejo de Seguridad. A partir de entonces, es ésta 

Comisión de Desarme la que se ha encargado de la reglamen 

tación, limitación y reducción equilibrada de todas las 

fuerzas armadas y de todos los armamentos; en tanto que, 

las negociaciones con respecto al desarme las ha llevado 

a cabo el Comité de Desarme, el cuál se encarga de regular 

las diferencias entre los Estados,ast coma entre las po-

siciones respectivas de las potencias principales en caes 

tiones como el desarme nuclear gradual, así como en lo -

relativo al desarme de carácter convencional y con res - 
37 pecto a un sistema internacional de control e inspección. /  -- 

37/ Cabe mencionar que el Comité de Desarme se transfor 
mó en el año de 1969 en la Conferencia del Comité 
de Desarme de 18 Naciones, el cuál a su vez se con-
virtió en la Conferencia Mundial del Comité de Desar 
me, integrada por 26 miembros y cuya composición fui 
ampliada a 31 miembros en 1974, siendo reorganizada 
en 1978 como Comité de Desarme y contando actualmen-
te con 39 miembros. (Para el caso resulta ilustra-
tivo ver: Comité de Desarme: Informe de ~tos  
CD/139 Appendix II., Vols. I, II v CD/139 Aopendix 
III, Vols., I. II, III, IV, V, de fetha 9 de agosto 
de 1980. Ed. Naciones Unidas. Nueva York 1980). 
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Desafortunadamente, todos los anteriores intentos 

por lograr un desarme efectivo han sido nulos y han que-

dado en el marco de las buenas voluntades, hecho que mues-

tra como el desarme general es un imposible. Precisamen-

te, a nivel local se han Obtenido resultados positivos. 

Ya en el siglo XIX, objetivamente en el aro de -

1817, los Estados Unidos y Canadá concluyen un acuerdo me-

diante el cual se limitan las fuerzas navales de aimbas -

potencias en la zona de los grandes lagos. En realidad, 

éste acuerdo fué un éxito, el cuál es manifiesto incluso 

hasta nnPstros Calas debido a que atan permanece vigente. 

El ejemplo sobresaliente de un esfuerzo en el de 

sarme, compuesto de éxitos y fracasos lo constituyó el Tra 

tado de Washington de 1922 para la Limitación de Armamen-

tos Navales, mediante el cuál los Estados Unidos, el Impe-

rio Británico y el Japón destruyeron alrededor del 40% de 

sus fuerzas en acorazados grandes "... sin embargo, no lle-

gó a producir un acuerdo con respecto a cualouier embarca - 

ción naval aparte de los grandes acorazados, tales como cru 

ceros y submarinos=. 38/   

En el año de 1939, Estados Unidos, Gran Brete -

tafia y Japón acordaron nuevamente una reducción. Los Es-

tados Unidos y la Gran Bretaña disminuveron su mero de 

cruceros, destructores y submarinos, en tanto aue Japón 

quedaba limitado a aproximadamente dos tercios de las -

fuerzas americanas y británica en ésta categoría. En esa 

38/ !4QRGENTHAU; Hans J. op. cit., p. 525. 
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ocasión 'I... se obligaba a los signatarios a no aumentar 

durante cinco años, el tonelaje de los bogues; introdujo 

limitaciones cuantitativas y cualitativas de los submari 

num estableció la paridad mutua de las flotas de cruce 

ros, cazatorpederos y sdbmarinos de BU, Japón y RU; final 

mente obligaba a los submarinos a la observación de las 

mismas normas del.... Derecho marítimo de los barcos flo 

tantesa. 39/  

Un acuerdo separado anglo - germano, concluido en 

1935, limitaba la fuerza naval alemana a un 35% de la 

británica y permitía a Alemania una fuerza en submarino 

igual a aquellas del Imperio Británico, siempre y cuando 

el tonelaje total de los submarinos de Alemania permane-

ciese dentro del límite del 35%. Sin embargo =  la poltti 

ca de rearme y agresión del III Reich acabó por ,Ac~iliu 

cer el acuerdo. 

Podrían recordarse 	algunos otros acuerdos regio 

nales sobre desarme, sin embargo por su importancia se van 

a mencionar los acuerdos SALT, los cuales, al nivel local 

ocupan un lugar de primera importancia. 

Los acuerdos SAL? 42-/  son las negociaciones ini - 

ciadas el 17 de noviembre de 1969 en la ciudad de Helsinki 

39/ 	09901 71C Edwin! Jan. 0P. cit., P. 468. 

40/ SALT son las iniciales de la acepción inglesa de - 
StrategIc Arsaments Limitation Talks (Conversacio-
nes sobre limitación de los armamentos estratégicos) 
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entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, relativas 

a la reducción de armas y cohetes termonucleares, siste-

mas anticobetes, diveripos tipos de bombardeos estratégi-

cos, asi onmolpara la reglamentación de los submarinos ató 

micos y los sistemas para comtrarrestarlos. Los dos pri 

meros Tratados concluidos em el marco de las negociacio-

nes SALT fueron suscritos el 26 de mayo de 1972 en Moscú, 

en nombre de la Unión Soviética por Leonid Brezhnev asi 

como por Richard Mixon a nombie de los Estados Unidos. 

En esa ocasión se habló de limitar algunos de los siste-

mas de defensa anticohetes asi como en lo relativo a la 

limitación del armamento estratégico ofensivo, del cual 

se obtuvo un "... acuerdo interino fijando un plazo de 

cinco años durante el cual se limitaría el número de pro 

yectiles ofensivos'. 5/ 

El 3 de octubre de 1977 caducaron los acuerdos - 

contenidos en SALT 1 sin haberse podido concluir un nuevo 

acuerdo. Esto no quería decir que se olvidaran las nego 

ciaciones SALT. En realidad se aceptó que ninguna de las 

Esta acepción fue aceptada universalmente en el año 
de 1969. WereGMARCATE; Rdmund Jan, op. cit., -
p. 964. 

41/ OSORIO TAFALL: B.F. "Las negociaciones SALT: Pasa-
do, Presente y Futuro", en lialluerray'lapaz . 
Leitenberg; Milton, et. al., Ed. Mueva Política. -
México 1977, p. 200. 
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partes tomaria medida alguna que fuera en detrimento de -

los acuerdos logrados. En última instancia, se tenía como 

objetivo -el establecimiento de una estabilidad militar mu 

tasa, basada en la paridad de ambas potencias en sus recur 

sos bélicos. 

Posberiormente~el señor James Cartel sube 

a la presid.ncla de los Estados Unidos, en enero de 1977, 

éste dedica gran parte de sus esfuerzos a conseguir un 

nuevo tratado de limitación de armas estratégicas. Con 

la visita de su Secretario de Estado a ~al en marzo de 

1977, el gobierno americano buscaba darle nuevas esperan 

zas al acuerdo SALT I/. En este nuevo proyecto las par-

tes podrían contar *... con un máximo de 2200 a 2250 en-

tre bombarderos estratégicos y proyectiles balísticos in 

tercontinentales°. 42/  

De los resultados obtenidos de éstas pláticas, -

sobresalen tres puntos principales, que serian: 

Un Tratado básico con duración de ocho años -

que llevarla consigo una reducción paralela 

en ambas naciones de ciertos proyectiles. 

Un protocolo con duración de 3 años, por virtud 

del cual se fijarían restricciones temporales 

para cada una de las partes. 

42/ Ibídem, p. 216. 
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- habría una declaración, en la que se fijarfan 

los lineamientos a los que habrán de ajustar-

se las futuras negociaciones para un acuerdo 

mayor que incluiría más tipos de armas. Se-

ría, en su caso, un Tratado SALT II. 

En realidad, aunque el esfuerzo hecho por el SALT 

es bastante loable, cabe mencionarse que adn no puede lo 

girarse un acueffdo,debido, entre otras cosas,a1 hecho de 

que la actual administración de los Estados Unidos, enea 

besada por el señor Ronald Reagan,ha puesto una serie de 

condiciones a fin de poder seguir dichas negociaciones. 

En primer lugar, se ha dicho por parte de los Estados Uní 

dos que toda nueva negociación tendiente a una reducción 

de armamentos deberá estar sujeta a una pronta evacua-

ción de Afganistán por parte de las tropas soviéticas. 

Por otro lado, círculos conservadores de los Estados Uni 

dos consideran que, en caso de aprobarse un nuevo Tratado, 

este darla una clara superioridad militar a la Unión So-

viética. Asimismo, la oposición del senado a celebrar un 

acuerdo de tal magnitud hace pensar que estas negociarlo 

nes sufrirán un congelamientowtemporal que solamente los 

acontecimientos internacionales podrían superar. 

Con éstas consideraciones, el punto relativo a la 

disminución cualitativa y cuantitativa de armamentos vie 

ne por si solo a deducción. En realidad, la reducción - 

cuantitativa es posible mediante la concertación de acuer 

• Cabo mencionar que dicho Tratado SALT II, se concluyó 
en Viena, Austria el 18 de junio de 1979. 
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dos. Sin embargo, la carrera cualitativa de los armamen-

tos tiene tendencia a ser algo incontrolable. La tecno-

log/a que hace posible teste desarrollo de armas más efi-

caces con menor cantidad de unidades es, en muchas ocasio 

nes, un secreto de estado que los litem s- de las poten 

w; mor mén ^~~0 oliter~ a revelar. 

Ast, una serie de reflexiones cabe hacer con res 

pedo al desarme. 

1) Vista la tendencia histórica, el desarme ge 

neral haftwasadu siempre, quedando única -

mente en declaraciones de buena-voluntad- 

2) La posibilidad real del desarme está dada -

por el desarme local, y siempre y cuando las 

partes involucradas estén dispuestas a llevar 

lo a cabo. 

3) Aunque el desarme cuantitativo es una reali-

dad, la calidad de las nuevas armas lleva - 

consigo un grave peligro de rearme, donde la 

cantidad se verla absorbida por la eficacia 

del armamento. 

El sentido verdadero puede establecer que now 

fácil encontrar un parámetro en el que el desarme sea 

una realidad. Sin duda alguna que los armamentos y la ca 

rrera de los mismos son una manifestación, y una de las 

más importantes manifestaciones de la lucha de las gran- 
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des potencias por acaparar los mayores recursos de éste 

planeta, yendo en contra de los planteamientos de consi-

derar a la tierra cono el patrimonio ~din de una sola 

humanidad. 

El problema del desarme presenta ciertos proble-

mas fundamentales, los cuáles, de ser resueltos podrían 

dar la posibilidad real de lograr éste obletivo. 

Estos problemas fundamentales serían: 

1) La proporción de existencia entre los arma-

mentos de las diferentes naciones. 

2) El patrón de acuerdo con el que dentro de és 

ta proporción, diferentes tipos y cantidades 

de armamentos han de ser asignados a diferen 

tes naciones. 

3) El efecto real de las respuestas en vista de 

la propuesta reducción de armas. 

4) El ~fan a4=.1 	;.̂.b re el rulo dei 

orden y la paz internacionales. 42/ 

En última instancia, no se pueden esperar resulta 

dos positivos al problema del desarme en tanto no se con-

sidere a la paz como el motor de las relaciones interna-

cionales. Solamente el día que se considere que vivimos 

43/ 	En este sentido estoy de acuerdo con lo expuesto por 
Hans J. Morgenthau en relación a éste problema. La 
idea fué tomada precisamente del mencionado autor 
(Ver Morgenthau; Hans J., op. cit., pp. 526-527). 
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en un solo planeta, comen a la Mica y mirona humanidad, 

solo ese die se podre pensar en obtener resultados real-

mente positivos. 

2.2.- El problema de la Seguridad Colectiva. 

ral cc lo expresa el articulo 1 de la Carta de 

San Francisco, uno de los propósitos fundamentales de las 

Raciones Unidas es el mantener la paz y la seguridad inter 

nacionales. Es precisamente por esta razón que los creado 

res de la Carta hicieron siempre hincapié en la necesidad 

de lograr un mundo en el Que las disputas sesolucionaran 

por arreglos pacíficos, además de buscar en forma paralela 

el control de los armamentos. Una vez terminada la segunda 

guerra mundial, la Organización de las Naciones unidas se 

vino a convertir en La Organización que velarla por la segu 

ridad del mundo de la postguerra. El órgano encargado de 

dicha función ha sido desde entonces el Consejo de Seguri -

dad. La misma Carta de San Francisco otorgó a este Consejo, 

facultades para crear fuerzas navales, aéreas y terrestres, 

destinadásl a salvaguardar y en su caso restablecer la paz 

internacional. Dentro del capitulo VII de la mencionada Car 

ta se establece precisamente las acciones que tomarán las 

Naciones Unidas en caso de amenazas a la paz, auebrant=mien-

tos de la misma o actos de agresión. El artículo 39 estable 

ce "El Consejo de Seguridad determinaré la existencia de to 

da amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de 

agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas -- 

serán tomadas 	para mantener o restablecer la 
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paz y la seguridad internacionales".111  Sin embargo, exis 

te una condición que debe satisfacerse para que éste acuer 

do pueda funcionar. Esta condición esta contenida en el 

artículo 43 de la Carta, el cuál establece que "Todos los 

miembros de las naciones Unidas, con el fin de contribuir 

al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, 

se oomprometen a poner a disposición del Consejo de Segu-

ridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un 

convenio especial o con convénlos especiales, las fuerzas 

armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de 

paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la 

paz y la seguridad internacionales'. 11/ Esto significa 

que, mientras tales convenios no existan, el Consejo no -

puede exigir a los Estados miembros que faciliten fuerzas 

armadas a su disposición cuando se presente una situación 

internacional crítica. zas aún, el hecho de que el Conse-

jo no tenga una posición homogénea respecto de la aplica - 

ción de éste principio haría fallar el mecanismo previsto 

de seguridad, debido a la expresión más conocida de injus-

ticia, es decir, el derecho de veto. Pué la ausencia de - 

un convenio especial como el previsto por el mencionado -

articulo 43 lo que hizo que la acción colectiva en 1950 

44/ Carta de las Naciones unidas. Op. cit., articulo 39.p. 25. 

45/ 	Ibides. artf^,10 43, ap. 1. p. 27. 
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en el caso de Corea fuera un fracaso. '... en 1,50, cuan 

do el boicot soviético ... permIt16.al Consejo de Seguri 

dad seguir un curso de acción que culminé con una fuerza 

de las Ilaciones Unidas ayudando a Corea del Sur contra la 

agresión de Corea del Norte'. 5/ En aquella ocasión, el 

Consejo no testa facultades en virtud de la ausencia de di 

chos convenios especialespast que sólo podía recomendar a 

los miembros de la Organización que ayudaran a Corea del 

Sur, lo cual hicieron los Estados Unidos, la Gran Bretaña 

y Canadá, principalmente. 

Las circunstancias por cuyo efecto las naciones 

Unidas vinieron a desempeñar un papel militar en Corea,h1 

cieron ver la posibilidad de que fuera realmente la Orga-

nización.la fuente de la seguridad. Se pensó entonces 

que la Asamblea General podría ser utilizada para este 

fin:  `La Asamblea General fue más allá al asumir en for-

ma positiva la responsabilidad primordial y especifica de 

mantener y preservar la paz y seguridad, responsabilidad 

que ... corresponde primordialmente al Consejo de Seguri-

dad. Esto lo logró la Asamblea promulgando la resolución 

de Unión pro Paz, estableciendo el Comité de Medidas Co -

lectivas y proporcionandole a éste amplias funciones dio-

tamlnadoras en lo concerniente al mantenimiento ce la paz 

46/ JAMES; Alan. "Las funciones de Seguridad de las Na-
ciones Unidas*. En 'La ONU, dilema a los 25 años . 
op. cit., p. 45. 
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y la seguridad'. ±1" En otras palabras, la resolución Unión 

pro Paz otorgaba a la Asamblea, la facultad de formular re 

comendaciones relativas al empleo de la fuerza armada cuan 

do. el Consejo de Seguridad estuviera obstruido por un veto. 

Por aquellas fechas, la rivalidad soviético-americana era 

tan fuerte que incluso llegó a dominar todas las relacio - 

nes internacionales en su conjunto. 'En lo más arduo de 

la guerra fria, ambos ha:~ utilizaron la retórica para 

tachar de enfermedad el sistema del contrario'. 21  

Después de Corea, las superpotencias no han estado 

siempre en desacuerdo, por el contrario, se han acercado 

mucho más, aunque en ningón caso han complementado su po 

sición para tomar o apoyar una acción coercitiva. 

Fué en 1956, en ocasión de la 11a=ada crisis de - 

Suez,cuando las Naciones Unidas participan en una acción 

llamada al mantenimiento de la paz. En aquella ocasión, -

el presidente de Egipto, Gamma' Nasser anunció la naciona-

lización del Canal de Suez. En respuesta a ésta medida,-

Francia, Reino Unido e Israel,efectuaron una agresión arma 

da y ocuparon la zona del Canal. La respuesta por parte de 

las Naciones Unidas fué de condena total. La Unión Sovié-

tica se solidarizó con la máxima organización y lanzó un - 

47/ MORGENTHAU; Hans J. c7. cit., p. 644. 

48/ BARNETT D; Richard. "a Imagen del énemigo"en IdAwl 
era v la fláz op. cit., 	31. 
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ultimátum a las potencias agresoras a fin de que se reti-

raran de la zona, argumentando que si no lo hacían pron-

to "... la =SS prestarla ayuda armada a Egipto y no obs 

taculizarla la salida de voluntarios soviéticos que desea 

ran participar en la lucha del pueblo egipcio por su in-

dependencia'. 12/ El levantamiento del cierre del canal 

se lleve a cabo el 24 de abril de 1957, restableciendose 

la normalidad, aunque ya bajo la administración del gobler 
no egipcio. 

Esta acción,marc6 el inicio de lo que las Naciones 

Unidas dieron en llamar como acciones para el mantenimien-

to de la paz, basadas en el principio del consentimiento. 

La medida tomada '... descarta la entrada forzosa de la 

Organización a un país, y su funcionamiento contra la vo-

luntad del pa/s en cuestión'. 22/  A partir de entonces 

-y aunque faltarla mencionar algunos otros ejemplos histó 

ricos-lo cual no es el objetivo de este trabajo- la labor 

de la Organización ha sido la de funcionar dentro del con-

texto del acuerdo local que se pueda lograr, ayudando a las 

partes a avanzar hacia un arreglo o a ejecutarlo, o bien 

a realizar su deseo de evitar la guerra. 

Como se podrá notar con los dos ejemplos enuncia-

dos.fué precisamente la concepción del interés nacional 

49/ OSMARCZYK; Edmund Jan. op. cit., p. 1009. 

50/ JAMES; Alan. op. cit., p. 55, 
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de las grandes potencias lo que hizo que el ideal de la se 

guridad colectiva, es decir, el lema del 'Uno para todos y 

todos para uno* -11/ fuera un fracaso. Dentro de un siste 

ma efectivo de seguridad colectiva, el problema de la se 

guridad deja de ser el interés de una nacido particular 

para convertirse en el interés de todas las naciones. De 

ésta forma 'Para que la seguridad colectiva opere como 

un plan de prevencién de guerra, tres condiciones deben ser 

cumplidas: 

1) El sistema colectivo debe estar en condiciones 

de reunir ea todo ~mento tal fuerza ... Me-

tra cualquier agresor ... que estos éltimos 

jamás se atreverían a desafiar el orden defen-

dido por el sistema colectivo. 

2) Al menos aquellas naciones cuyas fuerzas com-

binadas llenaran el requisito deben tener la 

misma concepci6n de seguridad que se les supo 

ne dispuestas a defender. 

3) Esas naciones deben estar dispuestas a subor-

dinar sus intereses políticos en conflicto al 

bien cal definidos en términos de la defensa 

colectiva de todos los estados miembros". 2/ 

21/ MORGENTHAU; Hans J. op. cit., p. 550. 

52/ 	Ibidein. 



Puede concluirse auevamente, al igual que en el ca 

so del desarme, que han sido precisamente las diferentes 

fccmcepciones nacionales las que, de una forma u otra no han 

permitido que se legre la tan anhelada paz mundial. z 

dizput~ yuc auú áusceptibles de provocar la guerra son can 

sideradas por los Estados como políticas y es por envigue 

estos mismos Estados no se sujetan a ninguna disposición 

manda de la comunidad internacional. Solo la concepción 

de considerar a la tierra como el patrimonio ce!~ de la 

humanidad, podría darle al problema de la paz un nuevo res-

piro. Una concepción universalmente homogénea -de seguri-

dad en este caso- llevarla consigo a una verdadera paz uni 

versal. 



CAPITtoLO 2.- LOS ESFUERZOS DE LOS PAISES SUEOZ-

SRBROLIADOS POR CIYIERER Ult INUNDO  

PACIFICO. 

A lo largo de los éltimos 36 años, el tan anhela-

do objetivo de la paz universal no ha podido año ser 

alcanzado. En tiempos de gu -ra son precisamente los 

acontecimientos bélicos los indicadores del conflicto. 

Sin embargo, en tiempos de paz, es decir, en etapas en 

la aue no han existido enfrentamientos bélicos, también 

se manifiesta el conflicto. La diferencia de desarrollo 
• 

entre los países pobres (subdesarrollados) y los países 

ricos (desarrollados),ba hecho del establecimiento de un 

nuevo orden internacional un imperativo. Precioapente 

son estas diferencias entre ambos grupos de naciones las 

que marcan la disimilitud entre opresor y oprimido. 

La conciencia creada on torna a  ésto  situación ha 

movido ya a grandes líderes de los países pobres a encon-

trar una respuesta común para los países menos afortunados. 

Entre las iniciativas tomadas se distinguen, por un lado, 

los esfuerzos económicos, en tanto que por el otro tenemos 

a los esfuerzos políticos. Precisamente, debido a la na 

turaleza de este trabajo, se analizarán únicamente los se-

gundos, en virtud de que ha sido precisamente el esfuerzo 

político, la expresión de una voluntad férrea por obtener 

un winndo más justo y basado en rclaeiones de par. 

Sobre el concepto de desarrollo y subdesarrollo ver p. 51. 
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Siguiendo el criterio de René Báez* se llaman 'paí-

ses subdesarrollados' o 'pulses pobres' ~ellas naciones 

que tuvieron un pasado de deno■rinación colonial y las que, 

habiendo obtenido su independencia política, no han logra-

do superar su atraso debido a que no son independientes - 

te de sus antiguos colonizadores, o bien de -

otros países imperialistas. 

1.- Las Conferencias de Solidaridad. 

Dentro del marco,  mundial la verdadera lucha cine se 

ha librado en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mun-

dial ha estado dada por las naciones que han dejado de ser 

imperios, pero no explotadores, y los países aue han deja-

do de ser colonias, pero no objeto de explotación. En es 

te contexto correspondió al año de 1954 enmarcar una nueva 

etapa en las relaciones internacionales contemporáneas. Flité 

en abril de dicho año cuando, en ocasión de celebrarse el 

Tratadr; de C~Kciu y Limites entre China Popular y la In-

dia, se proclaman los cinco principios aue inspirarían en el 

taro las justas aspiraciones de los países subdesarrolla- 

dos. "Panch-Shila", que en Indonesio significa 'cinco prin 

íos' fue el nombre que adoptaron tales postulados. 

En esa ocasión se enunciaron las bases de lo que se-

la bandera de lucha de los países pobres. Los cinco 

ipios mencionados son los siguientes: 

a) Respecto mutuo a la integridad territorial y a 

iguiesxb esta concepción el desarrollo está definido precisasen 
en el emeso de recursos de todo tipo chtenidos funiammtalnen 
a =eta de la explotación de esas coladas. BAEZ, Reell_. 'Pelaras 

sobre el 52:desarrollo. Hd. Diógenes, S.A.. /41@xlco, 1979, p. 62. 
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la soberanía de los pueblos. 

b) No agresión. 

c) So intervención en los asuntos internos de un 

país por parte de otro. 

d) Igualdad y beneficio recíproco. 

e) Coexistencia pacífica y cooperación interna-

cional. 

Los principios de Panch Shila adquirieron papila 

ridad rápidamente. Chau En -Lai y jamaharlal lebru rea 

firmarnal 	~119."11A—  a los »dimos en ocasión de la Decla 

ración Conjunta hecha por ambos mandatarios en junio de 

1954. Su consagración, como doctrina internacional la ob 

tienen de la Conferencia Afroatiática de Bandung, celebra 

da en 1955, dond abandonan el nombre de Panch.- Shila para 

Idquirir el de*Dasa - Milla: o sea, diez principios: los 

cuales vienen a representar una extensión de los cinco -

principios anteriores; confirmando así, los enunciados bá 

sitos que deben regir a las naciones. 

La Conferencia de Bandung, también llamada *Primera 

Conferencia de Solidaridad Afroasiática',se celebró en la 

ciudad de Bandung del 18 al 24 de abril de 1955, con la -

presencia de representantes de Estado de 29 países de Afri 

ca y de Asia. En aquella conferencia, el primer ministro 

de la India, señor Nehru expresó que *Nuestros países re-

presentados aquí son seguramente muy diferentes los unos 

a los otros; pero tienen un factor común: la oposición a 

* Ver pp. 55-56. 
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la dominación en nuestros continentes de Potencias...* 22/ 

En Bandamg se estableció que el problema de la paz 

Implicaba un problema correlativo al de la seguridad inter 

nacional. En ésta concepciónsse afirmaba que todos los Es 

tados deberían cooperar, especialmente a través de las la 

cienes Unidas, em legrar refflucir los armamentos,as1 mamo 

en la reálización de esfuerzos tendientes a la gradual ell 

minación de las armas nucleares bajo un coatrol efectivo. 

De esta manera, se podría promover la paz internacimal y 

la emergía nuclear seria usada para propósitos pacificos. 

Coa ésta voluntad, se estableció que éstas medidas ayuda- 

rían a resolver 	Las necesidades particulares de Asia 

y Africa, ya que lo que requiere urgentemente es el pro-

greso social y mejores standards de vida en una paz dura-

dera. La libertad y la paz son independientes. El dere 

cho a la autodeterminación debe ser disfrutado por todos 

los pueblos, y la libertad y la independencia deben ser 

otorgadas, con la arenar demora posible, a aquellos pus 

blos que todavía son dependientes. Asi pues, todas las 

naciones deben tener el derecho de escoger libremente sus 

propios sistemas políticos, económicos y su propia forma 

de vida, en conformidad con los propósitos y principios 

de la Carta de las naciones Unidas'. 

53/ 	OSNARCzYK; Edmund Jan. op. cit., p. 277. 

54/ 	Citado por LAGUNEZ ALCARAZ; Marfa Teresa. La Co-
existencia Pacifica en la Political el pereWrn 
telnacional 	Tesis pro es una Eric. Sal. de Cien 
cias Políticas y Sociales. UNAN. México 1966. p. 
lis. 
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La adopción de dichas posturas se justifican debido 

a ~muchos de los países participantes en Bandung 55/  

eran grupos mal amalgamados de diferentes etnias, sin con 

tinnidad de historia y sin ida factor cohesivo que el pa-

sado colonial. Con estas caracteristicas,surgen las na 

cienes recién independizadas, convirtiéndose en verdade-

ros minifundios políticos sin concentraciones urbanas y, 

con tribus pastoriles, pudiendo Gnicamente tener exporta-

ciones de uno o dos productos. Esta situación hace que 

la formación de capital sea un imperativo para el mundo 

subdesarrollado. Esta capitalización ha sido el objeto 

de la ayuda otorgada por las grandes potencias a éstos 

paises, ayuda que hastí ahora ha sido insuficiente y con 

dicionada,a que aquellos que la reciben,deben adherirse 

al país que otorga. Es aquí, donde se pueden entender las 

razones que dan origen a la solidaridad de países subde-

sarrollados. De Bandung emanó un documento en el que se 

expresaba que: 'Libres de desconfianza v miedo, con buena 

voluntad y confianza mutua, las naciones deben practicar 

55/ Los países asistentes fueron: 
Afganistán, Arabia Saudita, Birmania, Camboya, Cei-
lán, China Popular, Egipto, Etiopía, Filipinas, -
India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Jordania,' Laos, 
Líbano, Libia, Liberia, Nepal, Pakistán, Siria, -
Siam, Sudán, Turquía, Vietnam del Norte y del Sur, 
Yémen y líderes de los paises coloniales que en aquel 
entonces luchaban por su independencia, tales como 
Argelia, Chipre, Malawi, Túnez, Costa de Oro (Ghana) 
y Namibia (Vc.v- OSM!NRNCZYY: Palrhund :an. op. cit., p. 
277. 



la tolerancia y vivir juntas en paz como buenas vecinas 

y desarrollando la cooperación amistosa sobre la base de 

los siguientes principios: 

1.- Respeto por los derechos humanos fumdammta-

les y por los propósitos y principios de la 

Carta de las naciones Unidas. 

2.- Respeto por la eta y la integridad te-

rritorial de todas las naciones. 

3.- Reconocimiento de la igualdad de todas las 

razas y de la igualdad de todas las naciones 

grandes y pequeñas. 

4,- Abstención de intervención o ingerencia en 

internes de otro 

5.- Respeto por el derecho de cada nación de 

dense individual o colectivamente, de acuer 

do con la Carta de las Naciones Unidas. 

6.- Al Abstención de utilizar arreglos de defen 

sa colectiva para servir a los intereses 

particulares de cualquiera de las grandes 

potencias. 

B) Abstención por parte de cualquier país de 

ejercer presiones sobre otro país. 

7.- Abstención de recurrir a acción o amenaza de' 

agresión o de emplear la fuerza contra la in-

tegridad territorial o la independencia poi! 

55. 



tica de ningún pais. 

8.- Solución de todas las disputas internacionales 

por medios pacíficos, tales como negociacio-

nes, conciliación, arbitraje o ablución judi-

cial, así como otros medios pacíficos que las 

partes elijan ellas mismas,de conformidad coa 

la Carta de las naciones Unidas. 

9.- Promoción de los intereses mutuos y la coope-

ración. 

10.- Respeto por la justicia y las obligaciones in 

ternacionalest 

Es en Bandung donde nace, aunque limitada a ésa 

época, la política de MdbAllneacida,la cuál encontraría 

su pleno desarrollo en años posteriores. Inmediatamente 

después de ésta conferencia comenzaron a tener lugar una 

gran cantidad de conferencias regionales. En el período 

comprendido entre los años 1958 - 1961.1os Estados afri -

canos celebraron conferencias en Acera, El Cairo, Conakry, 

Monrovia y Casablanca, todas ellas tendientes a lograr un 

acuerdo sobre la problemática de la región. Estas confe-

rencias aportaron una importante contribución al afianza-

miento de la política de independencia de los países afri 

56/ Citado por The Revolution Flame of Bandung  . The 
Executive Comand, Tenth Anniversary First Asian - 
African Conference, Djakarta, april 18th 1965. pp. 
78-80. 
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canos que asistieron a Bandung, reflejando su iniciativa 

hacia Asia y América Latina. 

Después de Bandung se celebraron también Conferen 

cías de Solidaridad em El Cairo (1957-195Wen Noshi - 

(1963) y en Vinneba (1964) siendo todas ellas de pueblos 

Mar-Asiáticos y basadas en el espíritu de la conferencia 

de 1955. 

Como una Importante prolongación de éstas Confe-

rencias Afro-Asláticms surge precisamente la llamada 

Conferencia de Solidaridad Tricontinentals, llevada 

a cabo en la ciudad de La Habana, Cuba del 3_41.1 14 de ene 

ro de 1966. 

La Conferencia Tricontinental fué la ocasión en 

que por primera vez los representantes de los pueblos de 

los tres continentes pobres, es decir, de Africa, Asia 

y América Latina, coincidieron en una reunión internacio 

nal a fin de conocer los problemas y las operaciones mu-

tuas, así como para intercambiar experiencias que hicie-

ran viables dichas operaciones mutuas a fin de lograr la 

liquidación del colonialismo, y del neocolonialismo, así 

como para afirmar el derecho de los pueblos a la libre de 

terminación. 

El ánimo que hizo posible ésta conferencia fué pre 

cisasente la similitud política, económica y social que 

impera en los países de éstas regiones. Pué la agresí5n 

a Playa Giran, Cuba, en 1961 la que d5 un nuevo impulso - 
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a la solidaridad de los pueblos de Africa, Asia y América 

Latina. 

'La Primera Conferencia Tricontinental se refine en 

los momentos en que los Imperialistas y las fuerzas de la 

reacción ya no pueden apoyar las llamas del movimdemto de 

liberación naciúaal 	-1--vier ái ~mino inspyentildo por 

los paises que han logrado su independencia. a/ 

En La Habana se reunieron 483 delegados y 144 Obser 

vadores e invitados de 82 paises. En su mayoría, las de-

legaciones estaban formadas por movimientos de liberación 

nacional y, en general, por grupos de izquierda de los paí-

ses asistentes. Así, afea cuando. ésta Conferencia no se 

llevó a cabo en un plano gubernamental„fué sumamente im-

portante porque unificó el criterio y determinó la acción 

de los pueblos ahí reunidos para superar las condiciones 

de atraso que imperan en los países subdesarrollados. 

El señor Osvaldo Dórticos, en esos momentos presi 

dente de Cuba y en ocasión del discurso de apertura de la 

Conferencia declaró que 'con evidente eufemismo, y sin - 

éxito en el disisulo, se ha hablado del subdesarrollo en 

los tres continentes y hasta en el lenguaje diplomático -

de los imperialistas el vocablo ha ganado carta de legi-

timidad. Los pueblos que se reúnen en ésta Conferencia 

57/ 	LACUNEZ ALCARIC4 maría Teresa. op. cit., pp. 205- 
-- 	206. 
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conoomadhtmanera concreta y dramáticamente que significa 

subdesarrollo: atraso_ ecanamic", hambre, pesarla téemica, 

analfabetismo, enfermedades, opresión política, explota -

alón de las riquezas ~males y aaminacián, directa o 

indirecta, franca o emcublerta, del ~iluso. Los -

pueblos que se reunen ea ésta Conferencia campeen que los 

problemas del subdesarrollo no se resuelves mediante pa-

liativos, las institmelomes y los instrumentos técnicos 

que en los foros mandiáles y en las conferencias interna-

cionales especializadas han sido postuladas cumo remedios 

al mal del ~desarrollo. Muchas veces ... los pueblos 

pueden ser debatidos y resueltos al margen del gran anta-

gonismo del mundo, de la división entre opresores y opri-

midos, y con ignorancia de que la causa filtima de todas 

las manifestaciones del subdesarrollo no es otra que la 

supervivencia del dominio imperialista". 21  

La Tricantinental declaró la forma en que los mono 

púliús despojan de sus recursos a los pueblos de los tres 

continentes que nos ocupan, aprovechandose de la mano de 

obra barata que existe en ellos asl amo de la enorme va-

riedad de posibilidades de explotación de recursos natura-

les. Por otro lado, la Conferencia declaró que todos los 

pueblos tienen derecho de acceso a la técnica y a la prepa 

21/ Ibidem, pp. 208-209. 
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ración masiva de los cuadros técnicos surgidos del poe 

sismo, lo que implica una necesidad general de alfabe 

tización en todos los niveles. Condenó la discriminación 

racial y el racismo así como las bases militares extranje 

ras en territorios ajenos a los de su origen, a la vez 

que se solidarizó con todos ~elles pueblos que luchaban 

en ese momento contra la opresión. 

El lema de la Conferencia Tricontineetal fué el 

de Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar 

y su marcha de gigante no se detendrá jamás hasta coagulo 

tar su definitiva liberación'. 22(  

2.- El Movimiento de los Paises No Alineados. 

Como ya se ha establecido, fué la Conferencia de 

nandung la que sentó las bases para el surgimiento del No 

violento de los Paises No Alineados. Su existencia debe 

anotarse desde el momento en que los Estados Unidos y la 

Unión Soviética se encontraban como formas detentadoras 

de un poder que dividía al mundo en dos bloques; es decir, 

en la etapa posterior a la segunda guerra mundial. 

El conflicto ideológico - político entre ambos blo-

ques se resume como el hecho de que *... en tanto que en_ 

los dcs Mundeo continúen lo que son, la libertad de que 

disfrutan los occidentales tendré un significado subversi 

vo al otro lado del telón de acero - significado revolu- 

59/ 	bidem, p. 217. 
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cionario al que los estrategas occidentales mo renuncia 

ran nunca, pero cuya desaparición progresiva desean ellos 

mismos'. II/  

Esta supremacla de ambos bloques se manifestaba 

incluso en la Orgamizacién de las *aclames anidas. "Ideal 

mente las raciones Unidas sum un instrummato para gobernar 

el mundo a través del poderío combinado de los Estados IIIILt 

dos y la Umlás Soviética ... El mecanismo del veto excluye 

la finalidad de sujetar a los Estados Unidos y la Unir 

Soviética a un gobierno internacional contra su volun--

tad".§.1  Esta configurad& política del mamdo bacía ver 

una dificil situad& en la que 1416 palmes subdesarrolla-

dos no encontraban salida a sus demandas en virtud de es-

tar materialmente sojuzgados por ambas superpotencias. Es 

ta situación parecía que se iba a pexpetuany con ella, 

el deterioro de los paises pobres. 

Con el ánimo de romper con ésta situación y basando 

se en el espíritu de Bandung, se convoca para el año de 

1961 la Primera Conferencia de los Paises No Alineados o 

no Obligados. Su nombre se debe a que expresa '... una 

voluntad de no alineamiento o no compromiso ... hacia el 

Oeste o hacia el Este*. 62/--,  

60/ 	ARothulacmd. op. cit., p. 812. 
61/ noRGEnigny Eans J. op. cit., p. 637. 

62/ 	TauffoL Y SERRA; Antonio. op. cit., p. 93. 
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Dicha Primera Comferencia fue convocada para cele-

brarse en la ciudad de Belgrado, Yugoslavia, del 1 al 6 

de septiembre de 1961. coa el objeto de intercambiar opi-

niones sobre la intensificación de las actividades de los 

paises participantes ea favor de la consolidación de la 

paz y la cooperación pacifica entre los paeblos. 'La - -

elección de Yugoslavia" comosede de la Conferencia sigal 

ficó un homenaje rendidoaeste pais por sus esfuerzos - 

perseverantes y por su éxito en la politica Independiente 

... y de no adhesión a los bloques". SI 

Tm esta Cúúferáa...a =tuvieron reprlesentadlos por 

sus gobernantes veinticinco pafses,_ a la vez que tres -

más actuaban como observadores. 

Por su estructura y por su espfritu,la Conferencia 

de Belgrado fué un acontecimiento tilico en los anales di 

plomáticos del mundo de la post-guerra. Pué una gran con 

ferencia internacional en la que se discutieron los pro-

blemas de la paz y de la organización internacional y en 

la que, por razón de su nombre y objetivos no participa -

ron las grandes potencias. 

63/ LNGUNEZ ALCARAZ; Baria Teresa. op. cit., p. 185. 



Asistieron a la Cosfereocia de Belgrado los alguien 
e 

tes paises. §-4-/  

Afgaaistaa 	 Ball 

Arabia Saudita 	Marruecos 

Argelia 	 Nepal 

Mirasala 	 Mepdb  Lica Ar Unida 

~ova 	 ~alfa 

Ceilán 	 Sudáis- 

~go 	 ?duela 

Cuba 	Yemen 

Chipre 	Yugoslavia 

Etiopía 	En calidad de observa- 

Ghana' 	doren asistieron: 

Guinea 	Bolivia 

India 	Brasil 

Indonesia 	Ecuador 

Iraq 

Líbano 

Los gobiernos de los paises no alineados se reunl 

ron en Belgrado en un momento en que estaba seriamente -

amenazada la paz del mundo, conscientes de que expresaban 

las aspiraciones de la mayoría de la humanidad, asi como 

64/ 	Las Cinco Conferencias Cumbres de los paises 00 Ali- 
neados. Documentos. P4. de Ciencias Sociales. Cd. 
de La Habana, Cuba, 1979. p. 7. 



convencidos de que ningdn pueblo, ni ningdn gobierno, puede 

ni debe abandonar sus responsabilidades de contribuir al . 

mantenimiento de la paz en el mundo. 

Los jefes de Estado y  de Gobierno de los paises no 

adheridos a ningdn bloque declararon entre otras cosas, que 

la guerra manca constituyó una amenaza tan pleterica de 

graves consecuencias para la humanidad como lady; asimismo, 

jamás tuvo la humanidad a su disposición fuerzas tan impar 

tantee y medios tan poderosos de eliminar la guerra como 

instrumento político en las relaciones internacionales; se 

reconoció que el imperialismo se está debilitando. Los im 

peries coloniales y otras formas de Opresión nacional en 

Asia y Africa van desapareciendo gradualmente de la Histo-

ria: se elogió el hecho de que muchos pueblos han obteni-

do grandes éxitos en su lucha por la independencia nacio- 

nal y 1= 4milaladi. 	_cano ntio 1= rune-lirinacion de los - 

pueblos de América Latina en las relaciones internaciona-

les es cada vez más activa. Los grandes cambios sociales 

que se operan en el mundo impulsan aún más ese desarrollo. 

Todo esto no sólo acelera el final de la época de opresión 

de los pueblos, sino que además, la cooperación pacifica 

entre las naciones, basada en los principios de indepenaen 

cia e igualdad, de derechos, se transforma en una condi - 

ción esencial de la libertad y de progreso en cada una 

de ellas. 
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Se han realizado formidables avances ea el desarro-

llo de las ciencias, las técnicas y otros medios de progre 

so económico. Advertida por esos acaatecimientos ~dia-

les, la gran ~orla de los hambres ha adquirido cada vez 

mayor concisacia de que, la guerra entre lcsimmild"cone-

titaye no sólo um anacronismo,siso tambien ama =lomea contra 

la humaaidad. asta conciencia se ha comvertido en una fuer 

za amoral inmensa, que puede ejercer una 

va en el desarrollo de las relaciames internacionales. 

Basandome ea esto y ~la voluntad de los pueblos, 

los Gobiernos ae los paises participantes ea la conferen-

cia rechazaron Amcialdammate la opinión de que la guerra, in 

clamo lageguerra frias& es inevitable, por reflejar esta 

opinión un sentimiento de Importancia y de desesperanza y 

ser contraria al progreso de la humanidad, a la vez que afir 

~ron su fe en la capacidad yen la voluntad de la comunidad 

internacional para organizar su visa, sin recurrir a medios 

que de hecho pertenecen a una epoca pasada de la historia. 

Se dijo que los bloques militares existentes, pro -

dueto de tensiones reinantes, se están convirtiendo en -

poderosos grupos militares, económicos y poi/ticos que - 

por la propia lógica e índole de sus relaciones mutuas - 

provocan inevitablemente agravaciones periódicas de las 

relaciones internacionales. 

Por guerra fria se entiende el hecho de oue una vez terreinada la II 
C.M. y con el su Sento de los E.U. y la VSSS ara ~molas 
aptas se enfrascan en una destructiva serie de ~rezas mutuas basa 
das en el ~mento de utilizar lin =es llagadas de destrunclan 
masiva, a fin de lograr la desfrunciera del sistema yolition.econari 
co %tiesto a cada era de ellas. (Ver: ate, Rayrarnd, cp. cit PP. 
204-205). 



K. 

La ~guerra fría» y el constante y agudo peligro 

de que se transforme en guerra declarada, se han conver-

tido en parte integrante de la situación real en las re 

laciomes internacionalés. 

Por todas estas razones, los Jefes de Estado y los 

Representantes de Gobiernas de los paises eso bloquistas, 

aefialaraa-para - la atención de la comunidadammdial la 

situación existente y la necesidad de que todos los pue 

blos, todos los gobiernos y todos los hombros de buena esa 

juntad se esfuercen por encontrar el camino seguro hacia 
• 

la estabilización de la paz. 

-El mundo actual se caracteriza por la coexistencia 

de sistemas sociales diferentes. Los paises participantes 

no creen que estas diferencias constituyan un obstáculo - 

insuperable para la estabilización de la paz, si quedan 

descartados los intentos de dominación y de ingerencia en 

el desarrollo interno de otros pueblos. Cada pueblo debe 

resolver el problema de su sistema político, económico, 

social y cultural de conformidad con sus propias condicio 

nes, necesidades y posibilidades. 

Es más, todo intento de imponer desde fuera a otros 

pueblos tal o cual sistema social o político, recurriendo 

para ello a la fuerza, constituye una amenaza directa con 

tra la paz mundial. 

Los paises participantes en esta Conferencia esti-

man que, dada ésta realidad, los principios de la coexis- 
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tercia pacifica brindan la única opción ante la guerra 

fria y una posible catástrofe nuclear en todo el mundo. 

Por tanto, estos principios -entre los que figuran el de 

realzo a la autodeterminación, a la indepamdemcia y a la 

libre elección  de las formas y métodos de desarrollo so 

cial- deben cometituir la base indiscutible de toda reía 

cien internacinima'.§21  

Por todo lo anteriormente expuesto se puede cae-

cluir que la Conferencia de Belgrado fue usa reuní& de 

paises pequeños l'indianos que no disponen de grandes - 

fuerzas armadas y que ademas no pretenden adentrarse en 

una politicalxmodaen la fuerza de las ademas, sino que, 

por el contrario, disponen de una gran fuerza moral que 

lleva en si el baluarte y esperanza de lograr una paz 

verdadera para la humanidad y no únicamente una *aspen - 

sien temporal de la guerra pero con la amenaza constante 

de un conflicto nuclear. 

La política de no alineación podría, por las carac 

teristicas enunciadas, parecerse a un tercer bloque, sin 

embargo 'Los paises no bioquistas representados en ésta 

Conferencia no pretenden formar un nuevo bloque, ni pue -

den constituir un bloque nuevo. Desean sinceramente cola 

borar con todo gobierno que busque la forma de contribuir 

65/ Ibidem, pp. 9-12. 



a la consolidación de la confianza y de la paz en el aun-

do'. 1§/ 

De los resultados de aquella primera conferencia 

cumbre destacan los siguientes: 

- Apoyo irrestricto a la Resolución 1514(111 de 

la Asamblea General de las 'aciones Unidas, re 

lativa a la Declaración sobre la cuncesidm de 

la Independencia a los Paises y Pueblos Colo - 

nidales. 

- Cesación inmediata de las acciones bélicas y de 

las medidas represivas dirigidas contra los paí 

ses no independientes. 

- Fin a las ocupaciones de carácter colonial, asi 

como la restitución de la integridad territo - 

rial a los pueblos de los paises de Asia, Afri 

ca y América Latina. 

riera Absoluta a la discriminación racial y al 

apartheid aplicado en la República Sudafricana. 

- Respeto irrestricto a las minorías étnicas o re 

ligiosas y su derecho a protección contra el - 

crfmen de genocidio o contra cualquier violación 

de sus derechos humanos fundamentales. 

- Condena al establecimiento de bases militares ex 

tranjeras en el territorio de otros paises contra 

ty Ibídem, pp. 12-13. 



la voluntad de los Interesados. 

- Respeto absoluto a la autodeterminación de los 

pueblos, incluido el derecho de modelar sus ins 

tituciones sociales y políticas propias y el de 

practicar una politica activa e independiente. 

- Necesidad urgente de • lograr el desarme 

mediante un efectivo control lubmnuudxmal. 

- Exploración del espacio extra - terrestre con 

fines pacíficos. 

- Prohibición de pruebas nucleares y termo...Bucles 

res. 

- Supresión, mediante un desarrollo industrial y 

agricola acelerado, del constante aumento de la 

diferencia entre el nivel de vida de los paises 

económicamente avanzados y los numerosos paises 

menos desarrollados econfaicamente. 

- Acuerdo de solicitar que se conceda a los paises 

econemicamente menos desarrollados condiciones 

comerciales justas y que se desplieguen esfuer-

zos constructivos para eliminar las fluctuacio-

nes excesivas de los precios de las materias pri 

1112113 y las medidas v prácticas de carácter res - 

trictivo que influyen perjudicialmente en el co 

merclo y en los ingresos de los paises en vías 

de desarrollo. 

69. 
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Por otro lado, se apoyó la lucha de Argelia por su 

libertad, asi cono la de llenes contra las fuerzas armadas. 

Asimismo, se condenó la.base militar norteamericana esta - 

blecida en Guantánamo, Cuba. 	" 

En lo relativo al desase, destacó la pral:siesta re-

lativa al futuro del ZUMO, en la aue se estableció - 

17.1 

a) Las naciones no adheridas a ningún bloqueude-

ben estar representadas en todas las futuras 

conferencias mundiales sobre el desarme; 

h) 	Todas las discusiones sobre el desarme, deben 

celebrarse bajo los auspicios de las Naciones 

Unidas; 

c) El desarme general v completo debe aarantizarse 

por un sistema efectivo de inspección y con - 

trol, debiendo figurar en las comisiones corres 

pondientes,niembros de las naciones no adheri-

das a ningún bloque. 

Con los resultados obtenidos en Belgrado, se prepa-

r6 rápidamente el camino para una segunda conferencia. 

En ésta ocasión tocó a la ciudad de El Cairo (R.A.U) el 

celebrar las negociaciones. Tomaron parte en calidad de 

67/ 	Ibidem. pp. 18-19. 
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miembros con derecno a deliberar 47 paises, mientras que 

10 paises participaron como observadores. Respecte de bel 

grado, la participación aumentó en 29 paises. -A la cabe-

za de las delegaciones de los 47 paises que tomaron parte 

en la Segunda Conferencia de Los Paises no Alineados cono 

miembros con plenos derechos se encontraban t6 jetes de 

Estado, 10 Presidentes de Gobierno y 11 mulaanseepsetdre.68/ 

La reunión duró cinco ~o, es decir, del 5 al 10. 

de octubre del Uño de 1364. El debate general duró cua-

tro días, en los que intervinieron todos los Jefes de De-

legación con pleno derecho. Entre los paises observado-

res hicieron uso de la palabra los representantes de Ar 

gentina, Bolivia, México y Venezuela. 

Los paises participantes fueron: 

a) Con pleno derecho: 

Afganistán 	 Cuba 

Angola 	 Chad 

Arabia Saudira 	Chipre 

Argelia 	 Dahowey 

Birmania 	 Etiopía 

Burundi 	 Ghana 

Camboya 	 Guinea 

camertin 	 India 

Ceilán 	 Indonesia 

Congo (Brazaville) 

68/ LAGUNEZ ALCARAZ; maría Teresa. op. cit., pp. 192-193. 
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Iras 	Yugoslavia 

Jordania 	Zambia 

Kenya 	bu Paises Observadores 

Kuwait 	Argentina 

Laos 	Bolivia 

'Abano 	Brasil 

Liberia 	Chile 

Libia 	Finlandia 

Miami 	Jamaica 

Mali 	 México 

Marruecos 	Trinidad y Tobago 

Nepal 	 Uruguay 

Nigeria 	Venezuela 

Rep. Arabe Unida 

Rep. Centroafricana 

Rep. Islámica ae Mauritania 

Rep. unida ae Tangañica y Zanzibar 

Senegal 

Sierra Leona 

Siria 

Somalia 

Sudán 

Togo 

Túnez 

Uganaa 

Yemen 
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Los Jefes de Estado o de Gobierno llegaron a una -

comprensión y enfoque comen de los distintos problemas 

que se le planteaban al mondo en esos momentos. 

"A tiempo que reiteran los principios fundamenta -.  

les enumerados en la Declaración de Belgrado, expresan su 

acuerdo sobre lo que sigue": 62,  

1.- Acción concertada para la liberación de los - 

países todavía dependientes; la ealm4ardem 

del neocolonialismo, del colonialismo y del im 

perialismo. 

2.- Respeto del derecho de los pueblos a la auto-

determinación y condenación del uso de la fuer 

za contra el ejercicio de este derecho. 

3.- Discriminación racial y la práctica del apar-

theid. 

4.- Coexistencia pacifica y su coordinación por la 

Organización de las Naciones Uniáas. 

5.- Respeto de la soberanía de los Estados y de su 

integridad territorial; 

6.- Solución de las diferencias sin recurrir a la 

amenaza ni al uso de la fuerza, de conformidad 

con los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

69/ 'Las Cinco Conferencias Cumbres..." op. cit., pp. 192- 
-- 	193. 
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7.- Desarme general y completo, utilización de la 

energía atea/Me con fimos pacifico% probibi - 

ción de todos-los ensayos de armas nucleares, 

• =canilla de ~as desanclearizadasí prevención 

de la difusión de las armas nucleares y eliaf- 
~da de todas ellas. 

S.- Pactos militares, tropas y bases extranjeras. 

9.- Las Raciones Unidas: su cometido en los asuetos 

internacionales: aplicación de sus resoluciones 

y enmienda de su Carta. 

10.- Desarrollo económico y cooperación. 

11.- C̀ooperación en materia de educación, ciencia y 

cultura y afianzamiento de las organizaciones 

internacionales y regionales que trabajan para 

lograr ese fin. 

En el Cairo, la Conferencia reafirmó la imimrtancia 

del movimiento como propulsor de la paz y la seguridad in-

ternacionales. "La Conferencia celebra, además, la favora 

ble resolución que esta segunda reunión de paises no alinea 

dos ha tenido en el mundo. Se han puesto as/ de manifies-

to la exactitud, la eficacia y el dinamismo del principio 

de la política de no alineación, así cano su función cons-

tructiva en la protección y el afianzaniente de la paz y 

la seguridad internacionales". -7-2/  

70/ Ibidee, p. 28. 



la 8da Conferencia comprobó coa satisfaccies 

que loe movimiestos de liberación ~clamad hablan sostenido, 

es distintas regicses del mundo, una lucha valerosa contra 
la domimaciáa ~era, el neocolanialiamo y las prácti-

cas del apartheid y de diecrizatmaciái racial, reforzara" 
mai la cama por la libertad, la justicia y la paz. Sin 

~aran. se reconoció une "... las fuerzas del Imperialis-

mo se ~1~ ale poderosas y gibe no vacilan en recurrir 

a la fuerza pera defsoder sus intereses y seguir baciemcb 

valer sus privilegios°. 111  

Un acontecimiento importante que se realizó Aquel sin 

SO año de 1914 en la ciudad de Ginebra,loweddlegilePrImera 

tniCISD, de laque ... 'Los Jefes de Estado o de Gobierno 

de los Paises »o Alineados, que se congratulan por los es 

fuerzas que han permitido la celebración de la Conferencia 

de las naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y que -

aprecian debidamente los resultados de dicha Conferencia,-

advierten, no obstante, que todavía quedan por franquear 

importantes etapas para eliminar las desigualdades que ca-

racterizan las relaciones entre los paises industrializa-

dos y los paises en vías de desarrollo". 32/ Esta afirma 

ción,vino a reforzar la concepción dada en BeIgnmkbrelati 

va al reconocimiento de la necesidad del progreso de los 

paises subdesarrollados mediante "... la cooperación econó 

mica internacional basada en el principio de beneficio mu-

tuo y el Derecho Internacional'. 21/  

71/ Ibídem, p. 29. 
72/ Ibídem, pp. 29-30. 
73/ Ibidem, p. 17. 
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El cometido de la Conferencia de El Cairo pareció 

haber sido alcanzado. 

En esa ocasión, se logró un fortalecimiento general 

de la posición unificada de los paises subdesarrollados al 

asistir a la Segunda Conferencia 47 paises, ~que re-

presentó a más del doble de los asistentes a Belgrado. 

Con la celebración do la rennlen én El  =ira, el No 

~esto de los Paises lk›Alineados pareció entrar en un 

largó descanso. En realidad en los años siguteates a 1964 

ya no se habld-demas-adol 	del muJiniento. Fué hasta 1970 

cuando se convoca a una Tercera Conferencia de Jefes de Es 

talo o de Gobierno de los Paises No Alineados, la cuál se 

celebró del 0 al 10 de septiembre de 1970 en la ciudad de 

Lusaka, Zambia. 	 10-• 

La participación de paises nuevamente se vió lacre 

mentada. Asistieron con calidad de miembros de pleno de-

recho 54 Estados, en tanto que el 'Amero de paises observa 

dores fué de 9. 

La lista de Estados asistentes con pleno derecbcy así 

como la de paises observadores se compuso de la siguiente 

forma:21/  

Afganistán 	 Marruecos 

Argelia 	 Nepal 

Botswana 	 Nigeria 

Burundi 	 Rwanda 

74/ ibídem, pp. 64-66. 
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Camerún 	Senegal 

República Centroafricana Sierra Leona 

dr 
Caí lin 	Susana 

Chad 	Rep. del Tamen del Sur. 

Congo (Brazaville) 	SingaVer 

Caba 	Sudán 

Chipre 	Miami 1~1  a 

Etiopía 	Trinidad y Tobago 

Gallea 	Togo 

Ghana 	Túnez 

Guinea Ecuatorial • 	Uganda 

Guinea 	Rep. Arabe Unida 

Guayana 	Yemen 

India 	Yugoslavia 

Indonesia 	Zambia 

Irak 	Congo (Kinshasa) 

Jamaica 	OBSERVADORES: 

Jordania 	Argentina 

Kenya 	Barbada 

Imait 	Bolivia 

Laos 	Brasil 

Inaw 	Chile 

Lesotho 	Colombia 

Liberia 	Perú 

Libia 	Venezuela 

Malasia 	Vietnam del Sur 

Mali 

Mauritania 
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Correspondió a Esta Tercera Conferencia el innovar 

respecto de la presencia de representaciones de movimientos 

de liberación nacional, loe que hicieron uso de la palabra 

-ante la mimas OanfermacLz. Estavieron presemtes las repre 

sentaciones del MIL (Congreso Macional Africano - Africa 

del Sur), PRSLDIO (Frente de Liberación de Mozambique), 

PLCS (Frente de Liberación de ~Dalia Francesa), Pina (No 

~ato Popular de Liberación de Angola), ZZILIIIICO (Movi 

aliento de Liberación de las Islas Comoras), Movimiento 

de Liberación de Palestina, ZAPO y UNO Movimiento de Li 

beración de Zimbabwe Rhodesia). 

Bn Lusaka se aprobó la 'Declaración de Lusa sobre 

la Paz, la Independencia, el Desarrollo, la Cooperación y 

la Democratización de las Relaciones Internacionales". 

Esta Declaración reafirmó la importancia del come 

tido de la no alineación en el mundo contemporáneo, acor 

dando un significado particular a la salvaguardia y al 

robustecimiento de la paz y de la seguridad en el mundo, 

a la garantía de la independencia y de la soberanía plena 

y absoluta de todos los pueblos sobre la base de la igual 

dad; a la necesidad de hacer efectivo el derecho fundasen' 

tal que todos los pueblos tienen a la autodeterminación, 

así como a la democratización de las relaciones interna - 

cionales, a la promoción del adelanto económico acelerado 

de los paises en vías de desarrollo, al examen de las po 

sibilidades que existen para la consulta y la colaboración 
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mós intensa mitre todos los paises no alineados, y al for 

talecimiento de la Organización de las ~clases Unidas. 

"lace ~tic:1mo años los pueblas de lis raciones 

Unidas ImscrIbieram em sa Carta la resaluciam de premmervar 

a las futuras gemeraciones costra el azote de la guerra, de 

proclamar de sumo su fe es los derechas ~mentales del 

haabrt, en la dignidad de la persoma hurona 1 es la igual 

dad de derechos de las naciones gres y pequeñas; ... 

El tiempo ha confirmado el valor histérico de estos idea 

les y estas aspiraciones, pero también ha demostrado que 

muchas esperanzas resultaran frustradas y queTvw_awr~ 

problemas quedaron peudientes de solución, no obstante 

los esfuerzos de los paises no alineados". 75/  

Se recordó que la politica de no alineación nadé 

de la promoción par parte de ciertos paises, de salvaguar 

dar su independencia nacional y los derechos legitimos de 

sus pueblos, convirtiéndose asi en un mavinimto de enverl-

gadura internacional, producto de la revolución anticolo-

nial en el mundo y de la aparición de gran némero de pai-

ses recientemente liberados que se negaron a aceptar La 

subordinación para buscar un camino de justicia e igual -

dad. En el origen de estos postulados se hallan las aspi 

raciones nacionales en pro de la libertad, la independen- 

75/ Ibides, p. 68. 
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cía y la determinación a resistir toda fama de opresión 

y explotación. 

Por otro lado, la necesidad de democratizar las re 

laciones internadoosles, se convirtió en un imperativo pa 

ra la labor de esta Conferencia. Esta vigente necesidad 

se- hacia cada vez más patente en virtud de la mayor inter 

dependencia entre los Estados. - 

Adeude de ia mencionada *Declaración de Lusaka so 

bre la lex, la Independencia, el Desarrollo, la Cbopera 

cién y la Democratización de las Relaciones Internacio - 

nales* ocupa un lugar de primera importancia la *Declara 

cien de Lesaka sobre la lo Alineación y el Progreso Eco-

~coa. 

En esta nueva Declaración, se expresó la voluntad 

de los paises no alineados por lograr su emancipación - 

económica, reforzar su independencia y aportar su contri 

bución a la paz mundial y al progreso social en interés 

de la humanidad. 

Con estos fines, ios palees no alineados se compro 

metieron, entre otras cosas, a cultivar su espíritu de -

independencia* a ejercer plenamente sus derechos sobre - 

los recursos naturales de sus territorios, a desarrollar 

su tecnología y aumentar sus posibilidades científicas; 

a promover la justicia social y ia eficacia de la produc 

cien; a garantizar un desarrollo acorde con las necesid 

des reales de cada paf. y/a ampliar y diversificar las re 



El. 

laciones económicas con otros paises a manera de promover 

una verdadera interdepeadencia. 

Entre otros temas,se dió especial importancia al 

asunto del Medio Oriente y de Indochina, sobre los cuales 

se adoptaron las resoluciones respectivas, lo mimo que en 

el caso de la descolonización, del apartheid y la disertad 

nación racial; así como del desarme, sobre Chipre, sobre 

los fondos marinos y sobre la agresión de Israel contra el 

Líbano. 

Otro punto de radical importancia lo constituyó la 

Declaración sobre la Organización de las ~tomes Unidas. 

En @atarse estableció la adhesión del Movimiento de Paises 

No Alineados a la Organización de las Naciones Unidas. 

*Los Jefes de Estado y de Gobierno que participan la 

Conferencia expresan nuevamente su adhesión al objetivo y 

a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ellos 

confirman una vez más su profunda convicción de que las Na 

clones Unidas son el medio más eficaz para preservar y fo 

mentar la paz y la seguridad mundiales, para consolidar la 

libertad y armonizar las relaciones entre los Estados*. Di 

Entre las resoluciones tomadas, merece analizarse la 

correspondiente al fortalecimiento de los paises no alinea 

dos., Fué en ésta Tercera Cumbre donde se consideró necesa 

22/ Ibídem, p. 103. 
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rla la vigorizad& del papel mundial desempeñado por los 

paises so alineados. 

En virtud de dicha resolución se determinó que: 77/  

1.- Se mantuviera el lazo entre los Estados mies-

bros a fin de asegurar la continuidad del mo-

vimiento. 

2.- Exigencia a los foros internacionales, aspe - 

cialmente para que ~izaran sus esfuerzos 

a fin de asegurar el cumplimiento de las reso 

Iniciales emanadas de los no alineados. 
• 

3.- Exigencia a la Organizad& de la Unidad Afri 

cana a firi'de que ésta apoyara en todo a la 

Conferencia de Lusa)a. 

Estas peticiones de la Conferencia dieron al sovi 

viento una mayor fuerza, debido a que estaba ya reconocido 

su peso en los asuntos internacionales y mas aún, se reco 

nocfa su empuje en beneficio de la paz y la seguridad inter 

nacionales. 

Con estos logros se convocó a la Cuarta Conferencia 

Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno de Paises No Ali - 

neados, la cual se celebró en Argel del 5 al 9 de septiem 

bre de 1973. 

Asistieron delegados de 75 paises como miembros del 

pleno derecho: 8 paises, 12 movimientos de liberación, 3 

organizaciones internacionales en calidad de observadores, 

n/ ~ny ¡p. 111-1.12. 
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y 3 países en calidad de invitados. 

Los participantes como m&ambros de pleno derecho fue 

ron los siguientes. 22,  

Afganistán 	Chad 

Alto Volta 	Chile 

Arabia Saudita 	Chipre 

Ágelia 	Dahomey 

Argentina 	Egipto (Rep. Arabe) 

Bahrein 	Etiopía 

Bangladesh 	Gabón 

Bután 	Gambia 

Birmania 	Ghana 

Botswana 	Guinea Ecuatorial 

Burundi 	Guyana 

Camboya 	India 

Camerdn 	Indonesia 

Rep. Centroafricana 	Irak 

Congo 	Jamaica 

Costa de Marfil 	Jordania 

Cuba 	Kenya 

Laos 	Kuwait 

Lesotho 	Togo 

Líbano 	Trinidad - Tobago 

Liberia 	Túnez 

Libia (Rep. Arabe) 	Uganda 

ly 	Los Paises no /lineados . Prensa Latina. La Onbana 
y Editorial Dlógenes, S.A. México. México 1976. pp. 
101-106. 
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Madagascar (Malgadbe) 

Malasia 

Nati: 

Vietnam del Sur 
4 

Yemen (Rep. Arabe) 

Vicsamin ~p. nomá  prip,) 

Malta 	Yugoslavia 

Marruecos 	Zaire 

Mauricio 	Zambia 

Mauritania 	(Malami, miembro de pie 

no deredho no asistió) 

Nepal . 	Observadores: Barbados 

Migar 	 souvla 

Nigeria 	 Brasil 

Omán 	 Ecuador 

Perú 	 México 

Qatar 	 Panamá 

Ruanda 	 Uruguay 

Senegal 	 Venezuela 

Sierra Leona 

Singapur 	Movimientos de Liberación: 

Siria (Rep. Arabe) 	APEA - Angola 

Somalia 	FNLA - Angola 

Sri-lanka 	PAIG - Guinea Y Cabo 

Sudán 	 Verde 

Swazilandia 	SPUP - Seychelles 

Tanzania 	MOLTRA(O - Cazaras 

PRELIMO - Mozambique 

SWAPO - Namibia 

OLP - Palestina 
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CLP - Sto. Tomé y 

Príncipe 

rrep-- Puerto Rico 

PLCS - Costa Somalia 

RLD Djibouti 

Sudáfrica 

ZAPU - Zimbabwe 

- Zimbabwe 

°manir-aci ones Inte~ionalest 

ONU - Naciones Unidas 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

L.A. - Liga Arabe 

OSPAA - Organización de Solidaridad de los Pueblos 

de Africa y Asia. 

Invitados: 

Austria 

Finlandia 

Suecia 

Esta Cumbre fué importante debido, entre otras cosas 

al gran nómero de Estados participantes "... más de la mi-

tad de los Estados miembros de la comunidad internacional, 

que representan la mayoría de la población mundial, toma -

ron parte en la Conferencia". 22/  

79/ 	'Las Cinco Conferencias Lumbres..." op. cit., p. 123. 



En esa ocasión,los participantes cambiaron impresio 

nes acerca de la situación mundial y el papel de la no all 

nación, estableciendo que la evolución de las relaciones 

isternacionales confirmaba la vitalidad y el valor durade-

ro de los objetivos, principios y prácticaikde la politica 

de no alineación. Esta afirmacient acentuó el hecho de que 

la politica de no ~cien, junto con otras fuerzas pací 

ticas, democráticas y progresistas, repreeentaba un factor 

importante e insustituible en la lucha por la libertad y 

la independencia de los pueblos y de los paises, por la 

paz general y la misma seguridad para todos los Estados, 

así como por la democratización de las relaciones interna 

cionales, por una cooperación general e igual en derecho y 

por el desarrollo económico y el progreso social. 

'Al examinar los procesos internacionales contempo-

ráneos, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Paises no 

Alineados consideran que se están presenciando profundas 

transformaciones en la relación general de las fuerzas del 

sando, cume vlaanitAdo  del crecimiento de las fuerzas de la 

paz, de la independencia y del progreso'. .12/ 

En lo relativo a las decisiones y acuerdos más ~Ir 

se destacó 	la cooperación con los paises socialis-

tas, donde la Conferencia estableció que los paises no ali 

12/ 	Declaración  
dl 	

dpolltica de la Cuarta Conferencia de Je- 
tes 	ls o o de Gobierno  de loa Paises no Anula- 
dos - Documenros Oraciales. ArgéT- b - 9 septiembre 
1373. p. 3. 
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minados fdmentarian el desarrollo de la cooperación eleatf-

fica y técnica con dichos paises mediante la celebraclea 

de convenios intergubernamentales. 

Acerca de las bases militares, ea el titulo 53 de 

su Declaración Politica, se exigió que N... las bases mili 

tares de los Estados Unidos de América establecidas en te 

rritorio cubano, panameño y puertorriqueño sean restitui-

das a los paises a los cuales pertenecen legitiseamente*. 

En relación can la pax,se dijo que ésta estaba afín 

lejos de estar asegurada en todos los lugares del mundo. 

El titulo 15 de la adema Declaración Politáca estableció 

que 'Mientras contintien cansando estragos las guerras colo 

aisles y el apartheid, las agresiones imperialistas. la  

dominación y la ocupación extranjeras y la politica de fuer 

za, la explotación y el saqueo económicos, la paz aparece 

rá limitada en su principio y su alcance. En un mundo don 

de al lado de una minoría de paises ricos hay una mayoría 

de paises pobres, seria peligroso acentuar ésta división li 

imitando la paz en las zonas prósperas del planeta, mientras 

que el resto de la humanidad seguirla condenado a la inse-

guridad y a la ley del más fuerte. La paz es indivisible; 

no puede reducirse a un simple desplazamiento de la confron 

ración de una región a otra ni a conformarse con la persis 

tencia de tensiones que se trata de eliminar en otra parte. 

81/ Ibidem, p. 10. 
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La disminución de la tensión sería precaria si no se tuvie 

ras en cuenta los intereses de los demás palles'. MI 

Como algo sobresaliente, %e creado el Buró de Coor-

dinación de los Paises no. Alineados, compuesto por Argelia, 

Cuba, Guyana, India, ZINait, Liberia, Malasia, Rail, Re - 

pal, Pera, Senegal, ~alfa, Sri Lanka, Siria, Tanzania, 

Yugoslavia y Zaire. 

Este buró fue encargado, entre otras cosas, de pre 

parar la Quinta Conferencia Cumbre de los Paises No Alieeá 

dos, y de vigilar el cumplimiento de las disposiciones esa 

nadas de la Conferencia. 

En Argel fueron aprobados y adoptados tres documen-

tos de primera importancia, los cuales fueron: La Declara-

ción Política, La Declaración sobre la Lucha de Liberación 

Racional y las Resoluciones Políticas. 

Una vez terainados los trabajos de la Cuarta Cumbre, 

se convocó a una nueva reunión de países no alineados, to-

cando en esta ocasión a la ciudad de Colad)°, Sri - Lanka 

la organización y desarrollo de la misma. 

"La Quinta Conferencia Cumbre de los Ro Alineados se 

inició ayer aquí entre pompas y ceremonias y con la parti-

cipación de 40 líderes del Tercer Mundo..." !II  

82/ Ibidem, pp. 4 - 5 

83/ Diario,  The Etniopian Heralc,  17 de agosto de 1976, Pri 
mera sección, p. 1. 
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En ésta Cumbre participaron en calidad de ~ros 

de pleno derecho los siguientes países: 

Afganistán 	Rep. Centroafricana 

Angola 	Comoras 

Arabia Saudita 	Congo 

Argelia 	Rep. Dm. Pop. de Corea 

Mina 	Costa de Marfil 

Bahrein 	Cuba 

Bangladesh 	Chad 

Benin 	Chipre 

Bután 	Emiratos Arabes Unidos 

Birmania 	Etiopía 

Botswana 	Caben 

Burundi 	Gambia 

Cabo Verde 	Ghana 

Rep. Unida de Camerán 	Guinea 

Guinea Ecuatorial 	Guinea Bissau 

Guyana 	Panamá 

India 	Perú 

Indonesia 	Qatar 

Irak 	Rwanda 

Jamaica 	Rep. D. Sao-Tomé y Prfn 

Jordamia 	cape 

Kampuchea 	Senegal 

Kenya 	Seychelles 

Kuwai t 	Singapur 
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Rep. Dem. Pop. de Lao 

Lemotho 

Llbano 

Liberia 

Mmp. Arate Libia 

Madagamcar 

Malasia 

Rep. de las Malvinas 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauritania 

Mauricio 

Mozambique 

Nepal 

Níger 

nigeria 

Omán 

O.L.P. 

Rep. Arate Siria 

Semana 

Sri - Lanka 

Sudám 

Smazil2mdia 

Rep. Mida de lanzada 

Togo 

Trinidad 

Temes 

Uganda 

Rep. Socialista de viet- 

nam 

Alto Volta 

Rep. Araba del Yemen 

Rep. Des. Pop. del Yemen 

Yugoslavia 

Zaire 

Zambia 

La Conferencia otorgó estatuto especial a Belice, 

incluido el derecho de voz en la Conferencia. 

Asistieron en calidad de observadores: 

Barbados 

Bolivia 

Brasil 

Ecuador 
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El Salvador 

Granada 

Nózico 

Uruguay 

Venezuela 

Congreso Nacional Africano 

Primer Congreso Panamfricano de Azania. 

Frente de Liberación de las Costas &malles 

Liga Acabe 

Movimiento de Liberación de Djibouti 

Organización de las *aciones Unidas 

Org. Popular de Africa del Sudeste 

Org. de los pueblos de Africa y Asia 

Org. de la Unidad Africana 

Partido Socialista de Puerto Rico 

Srio. Gral. de La Conferencia Islámica 

Consejo Nacional Africano de Zimbabme 

Asistieron en calidad de invitados los siguientes 

meses: 

Austria 	Portugal 	Suiza. 

Finlandia 	Rumania 

Filipinas 	Suecia 

La Quinta Conferencia de Jefes de Estado o de Gobier 
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no de los Paises no Alineados se celebró en el contexto de 

una situación caracterizada por una intensificación ae la 

india de los pueblos del amado por su independencia poli-

tica y econeatca, por la paz y el preqreeo, y por un orden 

internacional, politico y económico, basado en los prior - 

~los de la libre determinación, la justicia, la igual - 

dad y la coexistencia pacifica entre los pueblos y nacio-

nes del mundo. «a esta vestida me reconoció que el movi-

miento de no alineación habla mostrado su creciente ínfima 

cía en la evolución de la situación, intermacicaal y que 

los mismos habiaa desempeñado un papel constructivo y cada 

vez más importante en los asuntos mundiales. 'Los paises 

no alineados han contribuido de manera coasiderable en sus 

Conferencias Cumbres de Belgrado, El Cairo, Lusaka y Argel, 

así como en su acción concertada, a transformar positiva - 

mente las relaciones internacionales y a promover la pak 

mundial'. 84/  

De los documentos emanados de esta Quinta Reunión -' 

Cubre, sobresalen la Declaración Politica, ia Declaración 

Económica y las distintas resoluciones relativas a casos 

específicos. 

De la Declaración Politica emergió un punto importan 

te como lo fue la evaluación de la política de no alinea -

alón. xespecto a esto se dijo que la creciente e impor - 

tante función ael movimiento no alineado hacia 

84/ -Las Cinco Conferencias demores...' op, cit., p. 227. 
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imperativo que sus miembros ejerciesen una constante vigi-

lancia para ~serrar intacto el caricter ~acial de la 

no ali11511C1611, así cipo; para mantener una fidelidad inque-

brantable a sus principios y politices y para mostrar un 

absoluto respeto par sus decisiones cazo la mejor salva -

guardia contra toda ~maza a la integridad y solidaridad 
din 	 aL2 mlim~~~ beal~a 

por la paz de la ~anidad y la seguridad entre las necio 

nes y la deterninacidn dé establecer en nuevo orden poli 

tico, ecoednico y social internacional equitativo. Es una 

fuerza 'vital en la lucha contra el imperialismo en todas 

sus forma y,  nanifestacioses y todas las demás formas de 

~nacida ~era. La no alinead& defiende el dere-

cho de todos los pueblos a la libertad y a la libre deter 

ainacidn y el de todas las naciones a seguir su propia es 

trategia independiente para el desarrollo y a participar 

en la coincida de loe problemas internacionales'. 85/ 

En la nimia Declaración Politica se reafirmó la-lu 

cha del movimiento cegara el racismo, el apartheid y el 

neocolonialismo. Se trató la cuestión de Palestina, del 

Océano indico ~o zoma de Paz y del Pool de las agencias 

de prensa. Sabre éste intimo punto, se acordó que el esta 

bleclaiehto de un nuevo orden internacional en la esfera 

de la información y de los medios de comunicación, es tan 

85/ 	Ibiden, p. 229. 



vital, como un nuevo orden económico internacional. 

En lo que toca a la Declaración Económica ésta abur 

dó puntos como la 'No Alineación y Desarrollo Económico", 

así como lo relativo al nuevo orden económico internacio - 

nal y a la independencia dentro de la economía mundial. 

Por Utile°, se aprobaron una serie de resoluciones 

entre las que destacaron la Resolución sobre las naciones 

Unidas,mediante la cual, los Países no Alineados reafirma-

ron su adhesión a los principios y objetivos de la O.N.U. 

y de su Carta. Astmismolse aprobó una resolución titula-

da 'Resolución sobre el uso del veto', en la que la Confe 

cia condenó este sistema establecido en las naciones Unidas 

a la vez que hacía un llamado al Grupo de los no Alineados 

a reforzar y democratizar la Carta como una garantía de - 

paz. 

'La Conferencia decidió que la próxima Conferencia 

de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países No Alineados 
SI/ 

se celebrara en la Habana, Cuba, en 1.979".—...1.-y labor de co- 

ordinación hasta la Sexta Conferencia Cumbre le tocó a la 

Oficina Coordinadora, integrada por Sri - Lanka, Angola, 

Argelia, Bangladesh, Afganistán, Botswana, Cuba, Chad, Gui 

nea, Guyana, India, Indonesia, Irak, Jamaica, Liberia, NI-

ger, Nigeria, OLP, Perú, Siria, Sudán, Tanzania, Vietnam, 

Yugoslavia, Zaire y Zambia. 

Los trabajos de preparación de la VI Cumbre, propues 

tapara celebrarse en La Habana, Cuba, vieron llegar un fi- 

86/ 	Ibidem, pp. 281-282. 

94. 
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nal feliz cuando la prensa local anunció que 'Arribó - 

Souphanouvong, Presidente Lao. Fué recibido por el Co 

mandante en Jefe Fidel Castro. Preside el primer mandata 

rio de Lao la delegación de su país a la VI Cimbre". 87/  

Con astas palabras, se iniciaba el largo desfile 

de arribo de mandatarios a la capital cubana, dandose así 

la premisa para la importante Conferencia. 

Al presidente de Lao siguió Mengistá Baile Mariaa, 

presidente del Consejo Administrativo Provisional de Etio 

pía, el cuál arribó en la mañana del 29 de agosto de 1979. 

Ese mismo día, aunque ya entrada la tarde, hizo su arribó 

el Presidente de Yugoslavia, Mariscal Josip Broa Tito. -

'Bajo un cielo ligeramente encapotado, pero ya sin lluvia, 

Tito, accmpañado de Fidel, pasó revista a la Guardia de Ho 

por formada en la pista, luego que se dejaron escuchar los 

himnos nacionales de Yugoslavia y de Cuba, tocados por la 

Banda de Música de la Guarnición de la Ciudad de la Haba-

na'. 11/  La llegada de los dirigentes de los países no 

alineados se prolongó hasta el 3 de septiembre, fecha en 

la que arribaron los dignatarios de la OLP, de las Islas 

Maldivas, Surinám, Yemen Democrático y Guinea. Ese mismo 

87/ Diario Granma , La Habana, Cuba, 29 de agosto de 
1979, p. I 

68/ Ibidem, 30 de agosto de 1979, p. 1. 
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día se iniciaron los trabajos de la VI Cumbre. Usaron de 

la palabra en la sesión de la mañana Eurt Naldheim, secre-

tario general de la OVU: y los presidentes Josip Broz Tito, 

de Yugoslavia ... Habilitarán sesiones nocturnas de Traba-

jo por la gran cantidad de oradores inscriptos'. 92/ 

A ésta Conferencia Cumbre asistieron un Mulero ré-

cord de paises. Los miembros de pleno derecho asistentes 

a dicha reunión fueron: 29/ 

afganiztan Chipre 

Alto Volta 	Djiboutt 

Angola 	Egipto 

Argel 	Emiratos Arabes 

Argentina 	Etiopía 

Bahrein 	Gabón 

Bangladesh 	Gambia 

Benin 	Ghana 

Bhután 	Granada 

Birmania 	Guinea Bissau 

Bolivia 	Guinea Ecuatorial 

Botswana 	Guyana 

Burundi 	India 

Cabo Verde 	Indonesia 

89/ Diario Juventud Rebelde , La Habana, Cuba, 4 de sep-
tiembre de 1979; p. I. 

90/ 	rliscursos VI Cutgrencia de Jefes de Estado o de Go-
hiervo de los PAfes No Alineados. La Habana 3-9 de 
septiembre de 19/9. Ed. de Ciencias Sociales, La Ha-
bana. 1980, pp. 953-957. 
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Camerún 

Imperio Centroafricano 

Comoras 

Congo 

Corea 

Costa de Marfil 

Cuba 

Irak 

Irán 

Jamaica 

Jamahiriya Arabe Libia 

Jordania 

Kenya 

Kuwait 

Lao 

Leáhoto 

Líbano 

Madagascar 

Malawi 

Malasia 

Malaivias 

Malí 

Malta 

Marruecos 

Mauricio 

Mauritania 

Mozambique  

Nepal 

Nicaragua 

Níger 

Nigeria 

Omán 

O.L.P. 

Senegal 

Seychelles 

Sierra Leona 

Singapur 

Siria 

&malla 

Sr' - Lanka 

Sncián 

Suriname 

SMAPO 

Suazilandia 

Tanzania 

Togo 

Trinidac v Tobago 

Tánez 

Uganda 

Vietnam 

Yemen 

Yemen Popular 



Panamá 

Paquistán 

Perdí 

Qatar 

Ruanda 

Sao Tomé y Principe 

Yugoslavia.  

Zaire 

Zambia 

Zinbabme 

Psi ses con status especial: 

Belice 

Observadores: 

Barbados 

Brasil 

Colombia 

Costa Rica 

uominica 

Ecuador 

B1 Salvador 

Filipinas 

México 

Santa Lucía 

Uruguay 

Venezuela 

Congreso Nacional Africano  

Congreso Panafricano 

de Manía 

Partido Socialista de 

l'yerba Pico 

Conferencia Islámica 

Liga de Estados Arabes 

~domes Unidas 

Organizacidn de la bi 

dad Africana. 

Organizacien de Solida 

ridad de los Pueblos 

de Africa y Asia. 



Invitados: 

Austria 	 OMUDI 

EaPaña 	 OLADE 

Finlandia 	CUAL 

Porbigal 	~TAD 

Rumania 	 Consejo de M.O. para Ma- 

San Marino 	mibla 

Suecia 	 Comité Especial contra el 

Suiza 	 Apartheid 

FAO 	 Comité para el ejercicio 

UNESCO 	 de los derechos inaliena 

bias del pueblo palestino 

SRM. 

El discurso de apertura fué pronunciado por el co-

mandante Fidel Castro, como Presidente de los Consejos de 

Estado y de Ministros de la Reptiblica de Cuba. 

'A todos los aqui reunidos agradezco el inmenso ho - 

nor que nos hacen con su presencia. A todos los saludo -

cálidamente y les doy la bienvenida en nombre de nuestro 

99. 
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pueblo*. nt 

Este discurso inaugural constituyó un aporte histó 

rico a la definición de los objetivos del movimiento de nc 

alineación. En esencia, se dijo que se sigue manteniendo 

la lacha contra la politica de bloques, así como La lucha 

contra el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialis 

mo, el racismo y el apartheid, incluyendo al sionismo y 

a toda forma de agresión, de ocupación, de dominación y 

de injerencia o de hegemonía extranjera. Se pidió tem - 

bién el retiro de las fuerzas y de las bases militares - 

extranjeras del territorio ajeno al de su origen, así co-

nowla lucha contra toda política que tratara de deestr 

tuar al movimiento. 

'Somos decididamente ~imperialistas, anticolo - 

nialistas, antineocolonialistas, antirracistas, antisio-

nistas, antifascistas, porque esos principios forman par 

te de nuestras concepciones y están en la esencia, el 

origen, la vida y la historia del Movimiento de los Paises 

lo Alineados desde su fundación". 21/  

En ésta ocasión se confirndwgue la difusión del no 

alineamiento constituye una alternativa Indispensable a 

las políticas de división total del mundo en das bloques. 

Los principios fundamentales del no alineamiento, su valor 

91/ Mides, p. 3. 

92/ 	Ibides, p. 6. 
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universal y la lucha persistente de los paises mo alinea 

dos por lograr que existan una relaciones equitativas en-

tre los países y los pueblos, brindan, debido a su carác 

ter permanente, inspiración a los pueblos y a los países 

en su lacha por conseguir un mundo de ind~mbeacial igual 

Ami;  linaticia y paz_ 

El movimiento representa una mayoría aplastante 

de la humanidad que lucha por eliminar las desigualdades 

entre los paises desarrollados y los países en desarrollo 

y supriair la pobreza, el hambre, las enferemedades y el 

analfabetismo y por establecer un nuevo orden mundial basa 

do en la justicia, la equidad y la paz, en sustitución - 

del orden actual en que la riqueza sigue concentrada en -

las manos de unas cuantas potencias cuyas economías funda-

das en el despilfarro, son mantenidas gracias a la explo-

tación de los trabajadores y a la transferencia y el sa 

queo de los recursos naturales y otros recursos de los pue 

bloc de Africa, América Latina, Asia y demás regiones del 

mundo'. 11/  

La Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno hi-

zo un llamado a todos los pueblos del mundo para que par-

ticipen en los esfuerzos tendientes a liberar al mundo de 

la guerra, la política de la fuerza, los bloquea, de las 

bases militares, de los pactos y alianzas militares, de 

93/ 	Declaración Final 	Conferencia de Jefes de Estado 
o de Gobierno de Paises No Alineados 3-7 de septiem-
bre de 1979. La Habana. Doc. NAC/CONF.6/Doc. 1/Rev. 
3 Español, p. 4. 
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la política de dominación y hegemonía, y de las desigual 

dales, la opresión, las injusticias y la miseria, con el 

fin de crear un nuevo orden basado en relaciones pacifi-

cas y de cooperación y amistad mutuas, 

en el que cada pueblo pueda decidir su destino por si mis 

11110, sin interferencia, presiones o amenaza de tipo alguno. 

'La búsqueda de la paz mundial y de la coexisten-

cia pacifica entre todos los Estados eat* Indiwaldblemen- 

te vinculado 	al apoyo político, moral y material a 

los movimientos de liberación nacional y la realización 

de acciones conjuntas para liquidar la dominación colo - 

Mal y la discriminación racial. En éste propósito se ha 

ce cada vez más necesario fortalecer la Organización de 

las ilaciones Unidas, como instrumento de la comunidad in-

ternacional, en sus esfuerzos por el cese de la carrera 

armamentista y por el logro del desarme general y comple 

to y la disolución de los pactos y alianzas militares'. 2!,  

Por otro lado, se resaltó que la lucha por elial-

nar la injusticia del sistema económico internacional exis 

tente,para establecer un nuevo orden económico internacio 

nal,es un imperativo de los afanes de la humanidad por su 

liberación política, económica, cultural y social. 

'Confiamos en que ésta Cumbre, como sus precedentes, 

94/ 	Ibídem, p. 14. 
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sirva de renovado aliento a la justa lucha de tos pueblos 

de Asia, Africa y América Latina'. 22! 

Los trabajos de ésta VI Conferencia Cumbre se die - 

ron por terminados el 7 de septiembre de 1979. Correspon-

dió al comandante Fidel Castro el dar el éltimo discurso 

que se prommuliódMwante los trabajos de la Conferencia. 

.Eh ésta Conferencia, el espíritu de solidaridad ha 

brillado como nunca ... En ésta Camferencia se ha hablado 

como nunca de los problemas de la paz ... En ésta Conferen 

cía hemos tenido oportunidad de ver cuan cerca estamos 

todos nosotros, cuan iguales somos todos nosotros, cuan -

hermanos somos todos nosotros... 

Declaró clausurada la VI Cumbre del Novimiento de 

los no Alineados.. 26/ 

3.- Evaluación de la actuación de los paises sub-

desarrollados. 

Sin duda alguna, después de la segunda guerra mun-

dial, la sociedad internacional.así como el panorana poli-

tico mundial han experimentado tantas y tan profundas trans 

formaciones, que bien podría decirse que ha ocurrido una 

revolución en escala global. Sin embargo, los cambios su-

cedidos no son sino una manifestación de las transforma- 

95/ Diario-Granma op. cit., 31 de agosto de 1979, p. 2. 

96/ 	Discursos VI Conferencia de 	op. cit., pp. 948- 
949. 
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clones por venir. El fin de la deecolonización,con la res 

pectina ~oración de humea parte de África y Asia, 

así como de ciertas regiones de América Latina a la socie 

dad internacional, poma en avidemete la gran diversidad de 

culturas, de formas de vida y de costumbres, lo que hace 

entonces que sea una necesidad el recomodniento de estos 

nuevos paises por parte de la cammaidad de naciones. Sin 

embargo, a6n cuando estas nadases muevas emergían a la 

sociedad internacicoal, su poder de negociación se entra 

ba francamente en muy mal estado. La situación de depen-

dencia y coloniaje que arrastraban en su pasado las hacia 

herederas de una situación de postrad& y sometimiemto 

ante las grandes potencias. Puerca precisamente,ésta se-

rie de características. las que hicieron que esos nuevas 

paises buscaran un camino que ampliara su poder negocia-

dor y les permitiera conducirse en las relaciones interna 

cionales con mayor justicia para sus demandas. Con éste 

desecyse comenzaron a establecer las bases de lo que se-

ria la estrategia de los paises subdesarrollados por la 

obtención de un mundo pacifico. Los principios del Panch-

Shila de 1954, vinieron a significar el primer paso de una 

serie de futuros empeños por lograr su objetivo de paz. 

La lucha contra la dominación extranjera se convirtió en 

la bandera de lucha de todos estos paises asf cano de to- 

dos los movimientos que llevaban por causa la extinción de 

la agresión y de la dominación colonial, máxime que en esos 

momentos no era posible mantener una política nacional in- 
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• 

dependiente en virtud de que la rivalidad soviético-norte-

mericana se encontraba en pleno auge, sometiendo a las na 

Manes a una situación de dependencia respecto de cualquie.  

ra de ambas superigkenclas. 

Dentro de éste coaterto,se lleva a cabo la Confieren 

cita Afroasiática de l'andan en el año de 1955, constituyen 

dese asa, el primer gran foro de palees aun luchaban por 

lograr un mondo más justo y equitativo y que se basara en 

relaciones de paz. En aquella ocasión,se adoptaron resé 

luciones y declaraciones que parecían dar la respuesta a 

la situación de postración de los países subdesarrollados. 

Pero si, pese a los mayores esfuerzos, los ricos 

no se constituyen en guardianes de los pobres ... y estos 

(altivos se ven cada vez más oprimidos y mueren de hambre, 

¿qué habrá que hacer?' 27/ 

Desde una perspectiva política, el énfasis puesto 

en Bandung vino a significarse en las bases de la politica 

internacional del mundo subdesarrollado. En términos más 

específicos, esto fué la adopción de principios de autode-

terminación e independencia, así como de la promoción de 

la paz y de la seguridad internacional mediante un desarme 

bajo control internacional efectivo. Se adoptaron también 

97/ ~Ir Normadas. =Ricos y Pobres" en La ao Violen-
cia)  diaisai0olitica  . Thoreau, Tolstoi, CEESIWW7-
al., 2d. Nova Terra. Barcelona, España 1976, p. 71. 
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resoluciones relativas a la igualdad del ser humano, conde 

nando cualquier tipo de discriminación racial, y la absolu 

ta reprimenda al uso de la fuerza en las relaciones inter-

nacionales. 

"Futuro ideario del Movimiento de No Alineados, Ban 

dung expresó el rechazo a Las alianzas (Pacto de Bagdad en 

Medio Oriente, Tratado del Sudeste Asiático, etc.) y a las 

98/ guerras dere~leta 4"•^31~1.011. 

La sucesión de las Conferencias de Solidaridad hasta 

llegar a la Tricontinental de La Habana, cuya importancia 

radica en la solidaridad que se expresaron mutuamente Asia-

Africa y América Latina, paralelamente a las Conferencias 

Cumbres de los Países No Alineados, que ya se hablan cele-

brado en Belgrado (1961) y en El Cairo (1964).vinieron a 

dar la pauta para la obtención de un mundo más justo. La 

Cumbre de Lusaka implicó nuevamente un continuismo respec 

to de los ideales de la No-Alineación y de los países sub 

desarrollados. El esfuerzo por considerar al mundo como 

"uno solo", es decir, de ver en el planeta un ente ónico 

que permitiera a los hombres vivir en paz, fué siempre el 

ideario de los esfuerzos de los países pobres. Sin em-

bargo, nuevamente las alianzas y el nacionalismo hicieron 

98/ GREEN; Rosario y HELLER; Claude. "Surgimiento y Pro 
yección del Tercer Mundo. De Bandung a los Ochenta"-  
en Foro Internacional 22. Ed. El Colegio de México. 
México, octubre-diciembre 1980, p. 164. 
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mella en tan loables esfuerzos. 

La cuarta reunión de los no alineados, es decir, la 

celebrada en Argel en 1973. vino a representar una crisis -

interna del movimiento. Si el no alineamiento nació como 

un rechazo a la política de bloques, la evolución históri 

ca de los paises que la asumen, las divergencias ideológi 

cas y el desarrollo del propio movinientollo han llevado 

a distintas interpretaciones. 

'Si un sector ha seguido defendiendo la tesis del 

no alineamiento como neutralismo total frente a la bipola-

rización del mundo, otro conjunto de países ha llegado 

adn a negar la existencia del Tercer Mundo". 22,  

En esa ocasión, Cuba fué el país que negó la exis-

tencia de una teoría de los dos imperialismos (el norteame 

rizan° y el soviético),rebatiendo la tendencia al entren-

~lento de los países no alineados con el campo socialis-

ta. Fidel Castro declaró en aquella ocasión que: Para 

nosotros el mundo se divide en paises capitalistas y pai-

ses socialistas, países independientes y países neocoloni 

zados, países colonialistas y países colonizados, países 

reaccionarios y países progresistas; gobiernos, en fin, que 

apoyan al imperialismo, al colonialismo, al neocolonialis-

mo y al racismo, y gobiernos que están en contra del impe-

rialismo, el colonialismo, el neocolonialismo, y el rAf."  

mo ... Todo intento de enfrentar a los países No Alinea - 

99/ Ibiden, p. 172. 
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dos con el campo socialista es profundamente contra-revo-

lucionario y beneficia dnica y exclusivamente a los inte-

reses imperialistas. Inventar un falso enemigo solo pue-

de temer un propdelto: rehuir al ~migo verdadero*. l'AV 

La quinta reunida no manifestó ninguna nueva ten-

dencia. lo se hizo ninguna declaración por parte de- los 

asistentes que denotara la crisis. Puf nuevamente dieran 

te los trabajos de la VI Cumbre, celebrada en La Habana, 

en 1979, la que mostró el fraccionalismo existente den-

tro de los no alineados. 

"Los paises no alineados, que deberán reunirse en 

una conferencia cumbre en septiembre próximo en La Habana, 

capital de un país más alineado a Moscú que cualquier miela 

bro del Pacto de Varsovia ... Todo el mundo conoce las Te 

sis de Castro, segft las cuales los paises socialistas, 

como la URSS, tienen una base filosófica comida que los - 

convierte en aliados naturales de los paises no alinea - 

don*. 101/  

Durante los debates de ésta VI Cumbre, la Delega -

ción de Birmania, hizo notar a los asistentes su preocupa 

ción por la falta de honradez de los no alineados con los 

principios que dieron origen al movimiento. El señor - 

100/ Citado por: GREEN; Rosario y w..T.rp, Claude, Op. cit., 
p. 172. 

101/ Diario O Estado de Sao Paulo . Brasil, 12 de julio 
de 1979. p. 3. 
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Myint ~meg, Ministro de Relaciones Exteriores de ese - 

pais asiáttccb pronunció su discurso 

teMilbOS 

*Sabor Presidente: 

La Delegación de Birmania Unió a La ~ama con la 

esperanza de que los principios que inspirara» a los mica 

Raros ~dadores del Movimiento Ro Alineado se  

y se revitalicen. Sin embargo, la tendencia de los deba-

tes y las medidas que hemos visto hasta ahora nos han de-

cepcionado. Por lo tanto, nos vemos obligados a caMblar 

el discurso que pensábamos pronunciar, y hacer en su lu-

gar ésta breve declaración y noción. 

Los principios del Movimiento ya no son reconoci-

bles; no solamente se han debilitado, sino que se están 

extinguiendo. Es de esperar que existan diferencias de 

puntos de vista y perspectivas, pero la desviación deli-

berada de los principios básicos solo puede ser fatal pa-

ra el Movimiento. Y para el Movimiento no es suficiente 

existir solo de nombre. Entre nosotros hay quienes de -

sean mantener los principios y conservar su propia inte-

gridad y la delikmiadmuito. Pero también hay evidentenen 

te quienes no lo desean, y destruyen de manera delibera-

da el Movimiento para lograr sus propios designios gran-

diosas. Mo podemos permitir que se nos explote de esa 

manera. 

Señor Presidente: la delegación de Birmania pre- 



'lo, 

senta, por tanto, esta moción ante la Conferencia Cumbre 

después de un an*iisis muy cuidadoso: 

Que decidamos comenzar de nuevo disolviendo el No 

violento en la forma que se encuentra en la actualidad, 

separado y dividido; que designemos un comité de * miembros 

para redactar una carta que defina con claridad los prin 

cipios inviolables a los que se dedicará el Movimiento, 

los requisitos y el código de conducta para la afilia - 

alón, asl como las consecuencias de su violación, las -

funciones y los noderes de los principales órganos del No 

~lento y los procedimientos. 

Cuando esté redactado el proyecto de la carta, -

analicémoslo y aprobémoslo; aceptemos a los miembros cali 

ficados y comencemos de nuevo, purificados y renovados. 

Birmania es miembro fundador del Movimiento y, por 

tanto, considera que tiene el deber de tratar de preser-

var sus propósitos originales; de ahí esta moción solemne, 

seria y sincera, que esperamos la Conferencia Cumbre ana-

lice con urgencia y someta a votación. Bír=ania ñu re-

clama, como miembro fundador, pertenecer al comité de re-

dacción de la Carta. 

Señor Presidente, la delegación de Birmania también 

añade que si la Conferencia Cumbre no toma una decisión y 

deja las cuestiones a la deriva, la delegación se retira-

rá de la Conferencia y Birmania dará por terminada su par 



ticipacitm en el Movimiento. . 

102/ Muchas gracias". — 

Esta intervención del representante birmano mues-

tra claramente que la crisis es una realidad. El distar 

so dado por Fidel Castro en la inauguracida de la cuate 

reacia, al igual que todas las intervenciones cubanas en 

anteriores reumiones de los no alineados ~nota la po 

alción de ese país caribeño: condena al dnico imperialis 

*o posiblebes decir, el capitalismo y su principal sus-

tentador, los Estados Unidos de América, a la vez que 

sostiene y reafirma su agradecimiento a la Unión Sovié-

tica por la ayuda que ésta brindó a la revolución Cuba-

na en sus momentos críticos. 1221 

Esta posición implica, de hecho, la afirmación de 

que la dnica opción posible y valedera para el no alinea 

miento es el socialismo, lo cuál no puede ser cierto, ya 

que fué precisamente la condena a la laposicien la preví - 

sa que di6 origen a la no alineación. Aceptar ésta posi 

el/3n es negar la independencia y soberanía de los Esta-

dos. La no alineación debe velar por una politica no 

bloquista, es decir, se debe evitar caer en polos de in-

fluencia para que de ésta manera todo miembro del moví - 

siento pueda ejercer una política autónoma, sin importar 

102/ Discursos VI Conferencia de 	op. cit., pp. 145 - 
146. 

103/ Para el caso. ver: *Discurso de Apertura: S.E. Fidel 
Castro Ruz. Presidente de los Consejos de Estado y 



su sistema *condeleo, político y social. La no alineación 

niega a los bloques a la vez que reafirma el pluralismo -

Ideológico y la diversidad de'sus sustentadores. Esta es 

la posición original, toda desvirtnaciée de la Mama cae 

en la falsedad y en la negación de la no alinea", es de 

cir, en la alineación misa. 

Deben de tomarse en cuenta también las rupturas y 

conflictos entre los alanos miembros del movimiento. Caso 

palpable lo constituye el enfrentamiento bélico entre Irán 

e Irak, ambos paises no alineados, asunto sobre el que la 

Conferencia en su Declaración Política expresó que: "La 

Conferencia reiteró la adhesión de los países no alinea-

dos a los principios de la solución por medios pacíficos 

de los conflictos que puedieran surgir entre ellos y, en 

consecuencia, en sus relaciones internacionales, de abste-

nerse a la amenaza o al uso de la fuerza contra la sobera 

ida nacional, la integridad territorial y la independencia 

de cualquiera de los paises y así evitar, con su conducta, 

que se ponga en peligro la paz y la seguridad internacio- 
104/ 

de ministros de la República de Cuba", en: Discur - 
sos VI Conferencia de ... op. cit., pp. 3-17. 

104/ Declaración Final Conferencia de Jefes de Estado 
o de Gobierno de Paises no Alineados, 3 - 7 septien 
bre 1979. La Habana; Cuba. op. cit., pp. 84-85. 
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Por otro lado, en lo que toca a Afganistán, éste t6 

pico me ha ~vertido en materia de gran centre:9~1a dem-

tro del movialealx›. 

En la Confien~aldnisterial del Nowimieszto de -

Paises lioAlimeadds, celebrada en Eneva Delhi, India, del 

9 al 13 de febrero de 1981, 112,  me «jaique esa el ~IQ 

de Afganistán se deberle observar de inmediato la estric-

ta aplicación del principio de no imtervenci&a. Ea rea - 

lidad, esto es motivo de gran disputa ya que, contra lo 

que Castro afirma, es un pais socialista, es decly la --

Unión Soviética, golea ha procedido a la invasidm, pasan-

do por alto toda Ta0~ ~la de convivencia imtermaclo-

nal. 

Todos estos indicadores demuestran como el movisien 

to de no alineamiento ha venido a caer en una profunda di 

visión. Sin embargo, como contrapartida a esta situación, 

se tomaron en cuenta ciertas consideraci 	a fin de re-

forzar el papel del movimiento. 

'Los Jefes de Estado o de Gobierno examinaron el -

informe y las recomendaciones de la Comisión Política so-

bre medios de reforzar la unidad, la solidaridad y la co-

operación entre los paises no alineados ...* 14161  

105/ Para el caso ver: Documents of the Conference of Ni 
nisters for Foreign Afflirs ormón-AlIgned countries . 
New belhfDeclaration D.N. Doc. A/36;1/6. English, - 
Annex. 6/Narch/19111, pp. 39-40. 

106/ Gura del Tercer Mundo - 1921 - Ed. de Periodistas del 
Tercer Mundo, A.C. Coyoacán, Máxico, D.F., !fénico 1900. 
p. 390. 
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Con lo expuesto anteriormente, debe de tomarse ea 

cuenta un factor realmente positivo. Tanto las Conferen 

cías de Solidaridad,como el Movimiento de Paises lky Ali- 

neados, 	a representar a una gran parte de la hui 

dad que busca establecer relaciones internacionales basa 

das en la justicia ',sobre todo, en la consideración de 

ver en el planeta Tierra una infinidad de recursos, tan-

to naturales, caroecomemicos, sociales y culturales, que 

deben ser utilizados coemp patrimonio comén de la humani 

dad. Desde ésta perspectiva, han sido precisamente los 

paises su""suwearru~~.4ús que -han tomado conciencia de 

la gran diferencia entre los pobres y los ricos de la so 

ciedad internacional 'y... las fuerzas progresistas han 

comprendido que el orden actual es injusto y se esfuer-

zan por cambiarlo, no sólo por un sentimiento moral, si-

no también por su propio interés en forjar una sociedad 

donde el valor primordial no sea el consumo desenfrenado 

sino el hombre en todas sus diumbnsionesm. 121 

107/ Ibídem, p. 9 



CAPITULO 3.- LA ALTERNATIVA 1TEORICA DE PAZ. 

De acuerdo con los precedentes histéricos, tal pare-

ce que todo intento por lograr una paz verdadera, estaría 

condenado al fracaso, en virtud precisamente de que han si 

do los nacionalismos los que han hecho de las relaciones 

internacionales una disciplina que, es &tima instancia, 

está supeditada a la voluntad ommipotente de los Jefes de 

Estado. 

Cuando se analizan las causas que han dificultado 

la COnSecuSlein de la pase  se debe rimar 	~ffilmta gIlle ha 

sido el desacuerde entre las doctrinas y las actitudes 

siempre recelosas y a veces hostiles de los distintos go 

Diermos, el elemento negativo que ha hecho iwposible el lo 

ro  de un  r.-z verd.wera, real y p~mmente. nn realidad, 

la investigación de la paz internacional ha dejado como en 

senanza que ningón intento por resolver el problema que nos 

ocupa podrá ser fructífero limitando las aspiraciones na-

cionales de poder. En última instancia, para lograr una 

paz como la anhelada, el nacionalismo aaberla desapaveeer. 

Es precisamente el objetivo central de este trabajo el tra 

tar de esbozar una teoría de paz que se pase en la supre-

sión de los nacionalismos, para así plantear un Estado lían 

dial que, en su teoría esbozara una configuración politice 

tel quesuctjerilm>seda la paz ~ente. Este super-estado 

tendría como premisa fundamental la consideración de que 
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todos los recursos del planeta, tanto naturales, técnicos. 

demográficos, econemices, ideológicos o culturales, se-

rían patrimonio exclusivo de la humanidad entera, romplen 

do con esto las divisiones nacionales y dalia Peso a alt non 
do mejor. 

- De la Comunidad Mundial al Estado Mundial - 

... ¿qué factor para preservar la paz y el orden - 

existe dentro de las sociedades nacionales que falta en la 

escena internacional? La respuesta parece obvia: es el Es 

Lado mismo*. III/ 

Las sociedades nacionales deben su orden y su paz 

a la existencia de un Estado que, dotado con el poder su 

preso dentro del territorio nacional, guarda la paz y el 

orden. 

"Lo que se necesita para salvar al mundo de la au-

todestrucción ... no es la limitación del ejercicio de la 

soberanía nacional a través de obligaciones , e institucio-

nes internacionales, sino la transferencia de la soberanía 

de las naciones individuales a una autoridad mundial...'112/ 

Esta consideración nos lleva a pensar entonces en que lo 

que se necesita, es una transformación radical de la exis 

108/ NORGENTRAU; Hans 3. op. cit., p. 661. 

109/ Ibidem, p. 662. 

• 
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tente sociedad internacional, compuesta por naciones sobe-

ranas, en una comumtdad supranacional de individuos. 

Desafortunadameate este Estado - Mundial adn esta 

lejos del alcance humano. Sin embargo, siendo diligen-

tes la tendencia parece favorable al establecimiento fato 

ro de ese super - estado. 

Con el orden actual, la Organización áe las Nacio-

nes Unidas ha dado las pautas para la creación de tal auto 

ridad planetaria. Precisamente, la O.N.U. ha sentado las 

bases de una comunidad mundial, la cuál ya existe, yr que 

debe ser el paso previo para la implantación del Estado 

Planetario. 

Ea correspondido a los organismos especializados de 

las Naciones Unidas, el sentar las bases para la considera 

cien de ver en todos los recursos, un patrimonio camión de 

la humanidad. 

En realidad, la labor de estos organismos especia-

lizados, que en ultima instancia son los que forran el 

sistema de Naciones Unidas, se ha visto favorecida gracias 

al constante aumento del ndmero de nuevos Estados que na-

cen a la vida independiente, pasando asf a configurar un 

sistema internacional, donde la interdependencia es cada 
vez mayor. La crisis mundial de la energía, la escasez 

mundial de alimentos, la explosión demográfica, el tráfi 

co de drogas, la protección del medio ambiente, el uso de 



los fondos marinos y oceánicos, los precios de los produc 

tos básicos, las restricciones comerciales, la administra-

ción del espectro de frecuencia y la regulación de las en 

presas tran~~0.00issoa sólo algunos de los muchos pro 

bloom que solo pueden ser abordados eficazmente sobre ba 

ses internacionales, además de ser éstos, problemascoma- 

nes, tanto a las super-potencies,cene a los 

cro-estados. 

Desde éste punto de vista, con el surgimiento de -

las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, se 

ha provocado asna transformación considerable de la pollti 

ca internacional. NUchos de los acuerdos Importante* de 

la actualidad, no son los de los gobiernos nacionales ni 

los tratados bilaterales, como en épocas anteriores, sino 

que son acuerdos tomados en alguno o algunos de los orga-

nismos internacionales existentes. 

Con su campo grande y creciente de actividades, tan 

to la ONU, como los organismos internacionales dependien-

tes de las Naciones Unidas,vendrfan a representar una es-

pecie de gobierno internacional. En realidad, este 'go-

bierno internacional' podría ser efectivo de no ser porque 

desde sus estructuras ya ésta equivocado. La desigualdad 

que se establece en el Consejo de Seguridad, al darse el de 

recho de veto a cinco potencias, ya es un hecho sintómati 

co del malestar que padece la Organización de las Naciones 

Unidas. 



Sin embargo, no todo es tan negativo. La labor de 

la 0.11.0. es loable desde- el momento en que ha tratado de 

dar respuestas globales a problemas globale*. Desafortu-

nadameste, Lar diferencia* ideológicas de las distintas -

naciones, lid como sus intereses nacionales han hecho que 

la 0,1.0. se torne en un organismo de enfrentamientosyno en 

un organismo homogéneo. Desde éste punto de vista debe - 

...ti...4yr~ tanto es fracaso aei desarme como el fracaso 

_dé la seguridad colectiva. 

Algunas alternativas importantes han surgido des-

de entonces. Las Conferencias de Solidaridad y el niovi -

miento de Mi Alimeacién hanalliaftemSoun buen intento por 

romper con ésta situacién de gobierno por las grandes pa_ 

tenias. Fueron ambos ~lentos los que en sus princi-

pios ccnenzaron por tratar de lograr un mayar calprenstényjtati 

cia dentro del sistema internaciokal. Desafortunadamente, 

y segén lo he expuesto, dichos movimientos han caldo en la 

barrera infranqueable del nacional1saG,1* cüai iu úa lie 

vado a un virtual descrédito de sus actividades. Esta si 

tuacién no contradice, sin embargo, el fundamento origi-

nal de estos movimientos. Lo que en un principio se fans-

có fué, simple y llanamente, reforzar la paz mundial, es-

bozando para éste fin, la bandera mencionada de justicia y 

equidad entre las naciones ricas y pobres del planeta; me 

diante un grandioso intento de lograr la unidad de intere 

ses. 
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De lo anterior se deducirfaseue la respuesta al pro 

blema de la paz estaría-  entonces dada por la creación de 

ese organismo homogeneizado. Naciones Unidas ha hecho al 

go, lo mismo que las Conferencias de Solidaridad y el mo 

vimiento de No Alineación. Sin embargo, algo falta. Ese 

ingrediente no puede ser otro que la homogeneización de -

los distintos puntos de vista,a fin de queja humanidad - 

logre objetivos en favor dei Mea ~da. De esta forma, 

los postulados básicos del Nuevo Orden Internacional.  Y 

de los países subdesarrollados, tales como considerar to 

dos los recursos del planeta como un patrimonio comen pa 

ra la humanidad, así como,las posiciones que buscan lograr 

ese anhelado nuevd orden mediante una mayor justicia en 

las relaciones internacionales, no son sino la expresión de 

una tendencia. Esta gran tendencia,es precisamente el lo 

grar un planeta Tierra libre de prejuicios, en el que no 

exista sino el interés de la raza humana y no el de unos 

cuantos poderosos. En la teoría y suponiendo la disolu - 

ción del conflicto ideológico entre capitalismo y socia - 

lismo por una posición diferente, ese estado mundial ten-

dría que estar basado en una concepción homogénea de jus 

ticia, de lealtad al Estado y de poder, emanado del mismo, 

para que este fuera capaz de preservar el status-quo. 

Sin embargo, no es el objeto de éste trabajo el - 

plantear como seria ese estado mundial. En la época ac-

tual se reitera que la alternati,Ya es la consecust5n de un 

mundo mis equitativo. La tendencia a largo plazo es la 

* Sobre el particular ver anexo II. 
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realización de esa super-autoridad planetaria. 

°Esa furia contenida, al no estallar, gira ea ~ola 

do y daña a los propios oprimidos. Para liberarse de ella 

acaban por matarse entre si: las tribus luchas mas coa - 

tra otras al no poder enfrentarse al enemigo verdadera -y-

naturalmente, la politica colonial fomenta sus rivalida-

des; el hermoso al levantar el cuchillo contra su herma-

no, cree destruir de una vez por todas la imagen detesta 

da de su envilecimiento camón". 2111 

En la actualidad se reafirma que es precisamente 

la política de aprovechamiento y saqueo por parte de les 

grandes potenciasela que está acabando con el orden esta 

blecido. Así, cada vez se hace más obvio que es esen-

cial un nuevo orden internacional que garantice relacio-

nes justas entre los paises pobres y los paises ricos a 

fin de que se logren transformar en una sociedad recipro 

camente beneficiosa. 

'El sistema internacional ... elaborado hace trein 

ta años resulta ahora claramente inadecuado para las ne-

cesidades de la comunidad mundial en su conjunto. Antes 

se acusaba a ese orden de funcionar a favor de los ricos 

y en contra de los pobres.. Ahora ni siquiera puede decir 

se que funcione bien para los ricos. Este es un incenti 

110í EARTIe Jean - Paul. 'Prefacios  en Los Condenados  
de la Tierra . Fanon; Franz. Colección Popular. 
Fondo de Cultura Económica. México 1980, p. 17. 



vo más para la creación de nuevo orden ...' 111/  

La alternativa está dada, el nuevo orden significa 

un importante progreso en el camino de la paz. Corres - 

ponde precisameuue a esta humanidad el presionar a los que 

dirigen los destinos de las naciones para que estos tomen 

conciencia de la degradación actual del mundo. Sólo em 

esa medida se podrá lograr la unidad humana y con ella la 

paz del mundo. 

'11 concepto de'patilizonio comr= de la humanidad' 

solo puede tener pues, un coeficiente significativo de cre 

dibilidad en la medida en que reparta claramente lcs dere 

chos de los Estados. Con un criterio de plena equidad, o 

en función de una desigualdad de carácter compensador en 

beneficio de los Estados en desarrollo. si el petróleo es 

un patrimonio comen de la humanidad, debe serio dondequie-

ra se encuentre, y no en función de su localización geográ 

fica. Por la misma razón que el petróleo del Cercano Orlen 

te, el norteamericano, el británico, el noruego o el sovié 

tico denerian pertenecer a todos. Y, mucho antes ae que el 

petróleo, habría que declarar que son un patrimonio comen 

de la numanidad los productos agroallmentarios cuyo grane-

ro mundial sigue siendo con mucho el continente norteameri 

cano y cuyos productores deberían rendir cuentas a la comu 

111/ WALLMEIM; Kurt. "Introuucciónr en: Reestructuración 
--- del Orden internacional. Tinbergen; Jan. Colección 

Popular. fondo de Cultura Económica. México 1977. 
p. 21. 

122. 
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nidad internacional y, ea particular, a las multitudes - 

hambrientas de Asia y Africa'. 1121 

Por desgracia, el actual orden ínteisnacional tiene 

sms ~mores, y estos san poderosos. Asi entonces, debe 

emcoatrarse una estrategia de lucha en la que realmente se 

presenten proposiciones comcretas, emanadas de un mundo - 

homogéneo. Solo en esa medida podrá lograrse ese anhela -

do deseo de una paz permamente. Cuando la 9oncepciew de 

esa paz sea homogénea para toda la humanidad y 

re con con las necesidades de los desposeídos, solo entonces 

se podrá pensar ea la configuración de 241 idealismo y se-

ra casado sea posible la configuración del estado - mon- 

... la paz internacional no puede ser permanente 

sin un estadonmodial, y que un estado mundial no puede - 

ser establecido bajo las presentes condiciones morales, so 

diales y polfticas". 113/  

El nuevo orden internacional implica un paso adeian 

te en la concientización de la raza humana. Es un impera 

tiro ante las demandas de justicia emanadas de una gran 

parte de la humanidad cansada de vejaciones, represión y 

sufrimiento. 

112/ BEWAUI; Mohaned. "La Tierra, Patrimonio Común de la 
Aumanidadm, en El Correo de la Unesco, junio 1979, Ed. 
~Seo, pp. 14-15. 

113/ MORGENTHAU; Hans J. op. cit., p. 21. 



'he desperta Cota madama alrededor de las 2 A.N. 

y vi frente _a mi cama a am hombre delgado, de lánguida 

mirada. 'n'atén eres?' le pregumté. 

'Soy el espectro dei. futuro del amado', contestó. 

Y dicho ~ame tomó con su mano huesuda llevándo-

me por un via-te a través de/ tiempo y del espacio. Lle-

gamos a algo parecido a una morada donde dos viejos, una 

mujer y un nombre estaban sentados en una mesa. 

"¿Quienes son esas personas?", pregunté. 

-Son tus hijos, dijo el espíritu. 

Pero están viejos y encorvados, y con su pelo - 

gris*, dije. 

'Obviamente, este es el aiSc 	 contestó. 

"¿Pero por qué viven bajo la tierra, en una casa 

~alegría y sin ventanas?" 

'Es muy peligroso vivir afuera", explicó, *Hay dema 

siaffiradioactividad. 

Escucha, alrededor de 1990, un misil con cien oji-

vas nucleares orientadas a blancos independientes, fue -

disparado accidentaimente desde un submarino, nadie está 



seguro si fue americano, ruso o chino, o si era un submari-

no operado por la mafia, y dende entonces casi cada año, 

ciertas naciones o terroristas han hecho explotar bombas 

atdmicas'. 

'¿Por qué esta casa está tan desierta?', pregunté. 

"Se parece a una prisión". 

'La economfa se colaps6 hacia 1984', contestó el 

espíritu. 'Seguramente td no éstas sorprendido. Las eco 

momias de las naciones pobres se colapsaron primero -par 

ticularmente aquéllas que estaban estallando artefactos 

nucleares o cemprando aviones de combate, cuando no podían 

alimentar a sus pueblos-, e incluso, las naciones indus-

triales empezaron a desintegrarse bajo el peso de las ar 

mas. Pero probablemente las naciones más ricas podrían 

haber sobrevivido si los árabes no hubieran decidido re-

tirar 500 billonesde dólares del mercado del eurodólar 

un fin de semana en el verano de 1984'. 

'¿Por qué sis hijos están tan solos?' 

"Me duele decirte que el esposo de tu hija y la es 

posa de tu hijo murieron en un ataque terrorista en la 

ciudad hace muchos años. Ya no existen gobiernos efecti-

vos, sabes'. 

'Pero seguramente sus hijos tuvieron hijos: debe -

haber nietos para que los conforten en su vejez'. 

"No hay nietos. Cuando la población mundial pasó 
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los 12 billones al año 2020 casi todos, excepto algunas pa 

rejas privilegiadas, fueron esterilizadas.. 

'¿Por qué muerden esas extrañas píldoras que es-

tán en la mesa?' 

'Es comida. No puedes esperar que coman pan, aho 

ra que se está vendiendo a 300 dólares la pieza'. 

Ea ese momento se ilumin6 una pared completa del 

cuarto y apareció la imagen de un hombre de cerca de 10 

pies de altura de un color encendido. 

'¿Qué es eso?', pregunté. 

'Es la hora de las noticias de la tarde por tele-

visión., contestó el espíritu. 

'Mira, la única cosa que la gente tiene todavía es 

televisión, contestó el espíritu. Es más grande y mejor 

que nunca, y hace que su mente se olvide de sus proble -

mas'. 

'Espíritu', dije, No puedo quedarse más. Debes 

decirme algo: ¿Es ésto una visión de lo que puede ser o 

es sólo una visión de lo que podría ser si la humanidad no 
* 

cambia su rumbo?' 

GARDNER; Richard N., 'The Ghost of the futurew. Ci-
tado por: Stoessinger, John G. El »oderlo de las  
Obciºmes  Ediciones Gernika, S.A. México 1980, pp. 
273-274. 



CONCLUSIONES 

Nabiendose visto todo el planteamiento de la tesis se 

concluye lo siguiente: 

1) Laman-mace DE LAS NACIONES UW1DAS, FALLADO 

EN SU INTENTO POR PIAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD 

IIITHEZIACIONALES, DEBIDO A LA SUPENOW=Lkir TIENEN 

LAS CINCO ~MES POTENCIAS (CHINA, ~CIA, GRAN 

~TASA, ESTADOS DAOS IMMO, sonerica), DEN 

T20 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Y QUE SE MANIFIESTA 

EN EL DM= =VETO, EL CUAL ES 1 NECANISND QUE 

IMPIDE QUE PROGRENCIAQUILLAS RESOLUCIONES O PRO-

YECTOS DE LAS MISMAS QUE YO SON FAVORAELES PARA 

ALGUNO DE ESTOS CINCO ESTADOS, Y QUE POR LO TANTO 

',MITRE LA POSIBILIDAD DE QUE TANTO EL DESARKE CO-

MO LA SEGURIDAD COLECTIVA LOGREN POCO FRITO DEBIDO 

PRINCIPALMENTE A LAS DIFERENCU1S NACIONALES DE LOS 

PAISES MIEMBROS DE LA MELUDLORGARIZACI(N, LOS CUA 

LES Y COMO YA SE MENCIONO, CONSIDERAS! QUE NO ES PO 

SME SOMETER SUS INTERESES NACIONALES VITALES A 

UNA AUTORIDAD SUPRANACIONAL. 

2) AUN CUANDO LAS GERENCIAS DE SOLIDARIDAD Y EL NO-

VIMIENTO DE PAISES NO ALINEADOS HAN REPRESENTADO UN 



ESFUERZO POR LOGRAR UN MUNDO MEJOR, ESTOS SE BAR 

ENCONTRADO TAMBIEN FRENTE ALABARRERA DEL NACIONA-

LISO, LO CUAL LES IMPIDE ACTUAR DE CONSENSO FREN-

TE A LOS PROBLEMAS INTERNACIONALES. SIN EMBARGO 

DADA LA CRISIS DE LOS PAISES SUBDESARROLLADOS, 

ESTO NO SIGNIFICA QUE SE DEBAN DESECHAR SUS ESFUER 

ZOOS . POR EL CriNTRARIn, ApoRA Rs cirmono ItAS nERR nR 

BUSCARSE UNA NUEVA ALTERNATIVA QUE RETOME LOS PRIN-

CIPIOS BASICOS DE COEXISTENCIA Y ARMONIA ENTRE LOS 

ESTADOS ES =OS LOS CAMPOS, TANTO- POLITICOS, CCM 

FCONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, BASANDO SU ACTUA 

CION EN LA REAL APucacieri DE LOS PRINCIPIOS EMANA-
DOS DE LA CONFERENCIA DE BANDUNG. 

3) RECALCANDO LA MKPORTANCIA TEORICA DE UN ESTADO ~-

DIAL, DEBE CONSIDERARSE QUE ESTE SERA UNA MERA ILU-

SION EN TANTO NO SE ACABE CON LOS NACIONALISMOS Y 

NO SE ENCUENTRE EN TODOS LOS RECURSOS DEL PLANETA 

SINO UN PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD, CONCEPTO 

QUE PLANTEA LA EXPLOTACION RACIONAL DE LOS RECURSOS, 

v ESPECIALMENTE EN NA20N  DE SU DEMANDA REAL, TOMAN-

DO EN CUENTA LAS NECESIDADES DE LOS PAISES SUBDESA-

RROLLADOS Y NO COMO EL RESULTADO DE APROPIACION EX-

CESIVA Y DISPENDIOSA POR PARTE DE UNOS CUANTOS ES-

TADOS PODEROSOS. 



4) LA REALIDAD DE LOS ACONTECIMMITOS NOS SI IDA ~I- 

CES EN as chicneo ~az PARA DARLE CAUCE A LAS JUS-

TAS MAMAS DE UNA OLOMANIDAD GRAW PARTE ARE 

CIDA Y QUE sorsa Los EPEcros DE LA MAS ACEECEMTADA 

MIOTACION. ESTE ~O CAMMO ES LA ALTERNATIVA 

DE UN NUEVO ORDEN, EL CUAL HA DEDO YA PASOS PIM= , 

MEDIANTE LA TOMA: DE CINICIEZICIA 136 REENIRUCTINIAR EL 

SIM.TUS QUO INTERLICIONAL, POR SER ESTE UNA OBSOLETA 

~CIA DE LA SEGUNDA GOEIWA MUNDIAL. 

5) SOLO EL DIA QUE SE DE UNA POSICION HOMOGEWEA DE PAZ, 

SE PODE& PENSAR SERIAMENTE EN QUE ESTA SERA PERMA-

NENTE. MIENTRAS TANTO DEBEN ENCONTRARSE LAS DISPO 

SICIONES Y DISPOSITIVOS NECESARIOS, A PIN DE PRE-

SERVAR DE LA AUTODESTRUCCION EL PLANETA EN QUE VI- 

6) PUEDE CONSIDERARSE QUE, AUNQUE TODOS LOS ESPUERZOS 

ANTERIORES ~RON HECHOS CC La FIEALIDAD DL PRE-

SERVAR LA PAZ INTERNACIONAL, 20 SE HA LOGRADO ESTA, 

DEBIDO A QUE LAS POSICIONES NACIONALES DE LOS DIS-

TINTOS PAISES HAN EMANADO DIFERENTES CONCEPCIONES 

DE PAZ. ESTA ULTIMA HA SIDO, SIN EMBARGO, EL ELE-

MENTO QUE HA MOVIDO A LAS NACIONES EN SU LUCHA POR 

ENCONTRAR NUEVOS CANINOS. DESAFORTUNADAMENTE EL 

CONCEPTO DE PAZ NO HA SIDO HOMOGENEO PARA TODAS LAS 



NACIONES DE LA TIERRA, POR LO OVE SE HA CALDO EN 

LA FALACIA DE QUE LO QUE PARA UNOS ES PAZ, PARA 

OTROS ES LA NEGACION DE LA 

71 DENTRO DE ESTE CONCEPTO Y TOMANDO EN CUENTA QUE EL 

PRESENTE TRABAJO SE REALIZO BAJO LOS POSTULADOS 

DEL REALISMO POLITICO (ESPECIFICANENTE MONGENTEAU), 

EL ~MALA CAUSA DE LA PAZ POR PARTE DE DICHA 

ESCUELA SE ENCUENTRA FUNDAMENTALMENTE En TRES POS-

TULADOS BASICOS, A SABER: 

I) LINITACION DE LAS TENDENCIAS DESTRUCTIVAS 

DE LA POLITICA INTERNACIONAL. 

II) TR.ANSFORPJACION DE LA POLITICA INTERNACIONAL 

ELIMINANDO DICHAS TENDENCIAS DESTRUCTIVAS. 

III) ACUERDO DE INTERESES OPUESTOS CON LA EXCLUSION 

DE TENDENCIAS DESTRUCTIVAS. 



AllEIO I 

11111G1011 y PAZ  

Sin duda alguna, la religión ha ola> siempre un elemen 

to que por sus planteamientos busca de una manera particular 

a cada variante del dogma, una posibilidad real de fraterni-

dad y acercamiento entre los hombres. 

La paz católica, ejemplo del cual nuestra sociedad es 

participe, está inspirada ea el dogma, en, el derecho natural 

y la ética. Para esta religión, el Papa es el juez supremo 

y lider espiritual. Los protestantes, variante eclesi5iica 

del catolicismo, intenta unirse con el fin de maniobrar en 

favor de la paz eterna, proclamando siempre a Jesucristo cuma 

su salvador. En ambos casos, el pensamiento de este es la 

linea principal que condena la violencia y recomienda el es-

píritu de caridad. Sin embargo, Atiples naciones herederas 

del cristianismo han iniciado grandes guerras. En el curso 

del siglo veinte los grandes conflictos belicos han sido ini 

ciarlos por este tipo de naciones 

Con todo, el protestantismo manifestó por primera vez 

en una institución elesiástica un vasto °movimiento pacifis- 

ta. 

'La primera 'sociedad de la paz' fue creada en agosto 

de 1985, en los Estados Unidos por Cuáqueros y el 
primer pe-

riódico pacifista, The Herald of Peace fue fundado en julio 



de 1816, por otro cuáquero, William Allen*.1/ 

Intentos posteriores de pacifismo protestante fueron 

lidereados por Andrew Carnegie, el cual se propuso Investigar 

a la religión como el elemento que hárla segura la pala. Los 

acontecimientos de la primera guerra sandial hablaban por si 

solo; de los postulados de Carnegie. Esfuerzos posteriores 

no irían sino cayendo uno tras otro en el más profusa° fraca 

so. La segunda guerra mundial, Corea, Vietnam y algalias - 

otras guerras de menor importancia eran los testigos mudos 

de mimando que atentaba contra 51. 

Los católicos por su parte, hablaban también de esta-

blecer la paz. En ocasión de la primera guerra mundial, la 

Iglesia Católica, con Benedicto XV al frente, dirigía una 

llamada a los beligerantes con la finalidad de negociar y ce 

sar las hostilidades. Para 1917, proclamaba como deber el 

acercamiento fraternal de los pueblos. 

Pío XI, sucesor de Benedicto XV, siguió la misma linea, 

ofreciendo CO20 remedios la inviolabilidad del derecho de 

gentes y la pacificación de los espíritus por el catolicimen, 

Sin duda que la acción católica se dejó sentir fundamental+ 

mente en la homilias dominicales que acostumbran los seguble 

res de esta religión. En la actualidad, los teatros de qu'o. 

rra han sido también lugares donde se realizan dichas cele. 

1/ RENOUVIN; Fierre y DUROSELLE; J.B., Introduzcidn a la Pum-
litica Internacional, Ediciones Rialp; Madrid, 1968, 
p. -284. 

1
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braciones muy a cuyo pesar las guerras se siguen desarrollan 

do. 

¿Q pasa en la realidad con las religiones? Aunque aquí 

se refiere someramente al catolicismo y al protestantismo 

(por ser éstas las más conocidas y profesadas en nuestro me-

dio), la definición dada por un cristiano en vísperas de la 

segunda guerra mundial, bien podría definir cual puede ser 

la actitud religiosa por la paz... 961 cristianismo -dice-no 

debe ser' un pacifista absoluto'; no condena la guerra cuan-

do es justa; admite, pues 'la legitimidad de la violencia al 

servicio de la justicia`, pero, ¿cómo determinar esa legiti-

midad?. La `Justicia Internacional°...no es abstracta; cam-

bia de contenido con el tiempo'.
2/ 

Sin lugar a dudas, la posibilidad religiosa en los ■o--

vimientos de paz es de gran importancia, máxime cuando nos 

damos cuenta de las oleadas humanas que los distintos cultos 

religiosos manejan. Sin embargo, para los fines de este tra 

bajo, dicha posibilidad no es tocada en virtud de que el en-

foque de la investigación va por otro camino, el del hombre 

por el hombre, no así por el cambio del hombre y la divini-

dad. En este aspecto, la Filosofía también ofrece un amplio 

campo de investigación sobre la paz. De cualquier forma, ca 

be mencionar que la investigación de la paz desde un punto 

2/ Ibid. P. 294. 





ANEXO II 

SOBRE EL NUEVO ORDEN INTEIRIACIONAL 

Sin duda alguna, en los últimos años, el mundo ha ido 

avanzando gradualmente hacia una concepción global de los 

problemas que aquejan a la comunidad internacional. Las Na-

ciones Unidas, así como otros foros internacionales, han sido 

escenario de estos nuevos progresos. 

'Aunque se habla a menudo del nuevo orden mundial, no 

existe en la literatura internacional todavía una teoría sis 

temática de lo que debe ser ese orden, cual es su contenido 

político, jurídico, económico y moral, ni como serian el o 

los procedimientos para Implantarlo'.1/ 

1/ SEPULVEM; César *Fundamentos Reales y Formales del 
Muevo Orden Internacional". en Nuevo Orden Interna-
cional, Amln, Samir et. al. Ed. Revista Nueva Poli- 
tica, Vol. I, Nómero 4, octubre-marzo 1977, México, 
1977, p. 2 



2- En realidad, hablar de nuevo orden-/  implica reconocer 

que existió un cierto orden anterior, el cual es considerado 

2/ Oficialmente, el programa del YOI nace con la Resolución 
3201 (VI) así como con la Resolución 3202 (VII) llamadas 
respectivamente "Declaración sobre el Establecimiento de 
un Muevo Orden Económico Internacional" y "Programa dé 
Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económi 
co Internacional*, aprobadas por la Sexta Sesión ExtraoF 
dinaria de la Asamblea General de la ONU, el lo. de mayo 
de 1974. Dicta Asamblea, había =id= caavócadat a petición 
de una gran mayoría de los países subdesarrollados. Dos 
años antes, precisamente en Santiago de Chile y en oca-
sión de celebrarse la III Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los países represen-
tados en la misma,-  hicieron suya la proposición del Pre-
sidente de México en el sentido de adoptar un instrumen-
to conforme al cual se estructurara un nuevo Orden econó 
mico Internacional sobre bases de justicia y equidad. Can 
estos antecedentes, el 12 de diciembre de 1974, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas aprobó la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estadosnemediante 
la cual, los ideales de un ROI adquieren el valor de prin 
cipios jurídicos internacionales. Dentro del Capitulo í 
de la misma, titulado 'Principios fundamentales de las 
relaciones económicas internacionales' se establecen los 
puntos más importantes de dicho instrumento, los cuales 
son: 
a) soberanía, integridad territorial e independencia po-

lítica de los Estados; 
b) igualdad soberana de todos los Estados; 
c) no agresión; 
d) no intervención; 
e) beneficio mutuo y equitativo; 
f) coexistencia pacífica; 
g) igualdad de derechos y libre determinación de los 

pueblos; 
h) arreglo pacifico de controversias; 
i) reparación de las injusticias existentes por imperio 

de la fuerza que priven a una nación de los medios na 
tunales necesarios para su desarrollo mental; 

j) cumplimiento de buena fé de las obligaciones inter-
nacionales; 

k) respecto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales; 

1) abstención de todo intento de buscar hegemonías y es-
feras de influencia; 

m) fomento de la justicia social internacional; 
n) cooperación internacional para el desarrollo; 
o) libre acceso al mar y desde el mar para los paises sin 

litoral dentro del marco de los principios arriba enun 
ciados. 

1 



como obsoleto debido a que ya no responde a las nuevas y pu-

jantes situaciones emanadas de los paises subdesarrollados. 

Este argwiento se vuelve más sólido en la medida que obser-

vamos como el orden establecido por las potencias vencedoras 

de la segunda guerra mundial resulta ahora claramente imade-

cuado, máxime cuando representa los intereses de unas cuantas 

naciones poderosas. 

A raiz dei movimiento de descolonisacidn y CO) resul-

tado del nacimiento de muchos nuevos Estados, el ~do coll-

temporáneo se enfrenta a la demanda creciente de esos paises 

por obtener un mando más justo. Una constante se manifiesta 

perseverante en el mundo sübdesarrolladol la el cm& pobreza 

de las mayorías frente a la descarada y grosera opulencia de 

las minorías. 

El programa del nuevo orden internacional (NOl) es un 

planteamiento que surge de los paises subdesarrollados y no 

en los paises poderosos o desarrollados. Es un planteamien-

to que tiene un respaldo oficial, intergubernamental de pro-

porciones increíbles y que a su vez, es constantemente deman 

dado por más de un centenar de paises de Asia, Africa y Amé-

rica Latina. El NO!, parte de nropoticiones concretas, en-

tre las que destacan el anticolonialismo y la democratización 

de las relaciones internacionales. 

El NOI es extenso y ábarca.campos tan variados como el 

político, el económico y el social. De estos se deducen una 

serie de reivindicaciones que lo mismo tienen que ver con una 



nueva distribución internacional respecto del poderío de 

ciertas naciones, como con los productos básicos, la reglaren 

tación de las empresas transnacionales, la soberanía de los 

paises sobre sus recursos naturales y sobre todo con la es-

tricta obediencia a un nuevo orden jurídico internacional, 

el cual a través de la Carta de Derechos y Deberes Económi-

cos de los Estados ha- dado ya sus primeros pasos. 

La urgente necesidad de reestructurar lo ya mencionado, 

así como lo relativo a la carrera armamentista, población, 

alimentos, asentamientos humanos, medio ambiente, sistema mo 

netario y comercial, energéticos, octanos, espacio exterior, 

entre muchos otros puntos, son tan sólo indicadores de otros 

temas que requieren de inmediata atención y que el NOI ha de 

mandado como importantes. 

No corresponde a este trabajo el profundizar sobre el 

tema, puesto que desde un inicio se ha manifestado el análi-

sis realista de situaciones concretas que nos llevan al Pa- 

f'^me" 	1:1"rn'Y'"" A  " consecuentemente al Nuevo 

Orden Internacional. Sobre el particular existe una amplia 

bibliografía, de la cual se mencionan en este trabajo unas 

cuantas obras, las cuales no he querido pasar por alto.3/ 
 

3/ AMIN; Samir et. al. Nuevo Orden Internacional Ed. Revis-
Nueva Política Vol. I, Número 4,- octubre-marzo 1977, 
México 1977. 
Carta de Derechos y Deberc-7. Económicos de los Estados, 
Antecedentes v texto. Ed. Jecretaría de Relaciones Ex-
teriores, México, 1975_ 
PINO SANTOS; Oscar, El Nuevo Jrden Económico Internacio-
nal, Ed. Nuestro Tiempo, S.A. México, 1979. 
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