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MEXICO-ESTADOS UNIDOS UNA TENDENCIA DIVERGENTE 

EN EL FORO DE LA ONU 

INTRODUCCION: 

La divergencia existente entre el modo de actuar dentro 

del foro de la ONU por parte de nuestro país y los Esta-

dos Unidos de Norteamerica entre otros factores ha sido 

debida a la posición que guardan ambos paises en la pale~ 

tra internacional. Por un lado los Estados Unidos de Nor 

teamerica siendo el país más poderoso del orbe ha llegado 

a caer en un aislacionismo dentro de la organización debi 

do a que las_ dec~siones que son adoptadas en el seno por 

mayoría abrumado·ra le son adversas y atentan contra su -

statu quo de super-potencia. de ahí que la organización 

de las Naciones Unidas se constituya en un foco confljc

tivo para ellos. 

Sin embargo resulta necesario i:ecalcar que en las votaci~ 

nes diversas, que se realizan y que en su mayoría se pre

senta la situación señalada el punto de vista para el aná 

lisis debe ser el siguiente: 

No es que la mayoría de los países al emitir su voto 

atenten contra los intereses de los Estados Unidos 



sino es éste último quien al emitir su voto atenta 

contra el interés de las mayorías. 

Por lo que respeta a nuestro País, la Organización de las 

Naciones Unidas constituye un organismo de cooperación al 

cual hay que brindar su apoyo en los distintos campos -

que se presenten dado que solo de esta manera los ideales 

de la paz y seguridad internacionales, así como el desa

rrollo pueden ser salvaguardados. 

Por decirlo de alguna manera, son los intereses naciona-

les de estos países lo que da como discrepancia el modo 

de actuar de ambos dentro del máximo foro a nivel inter

nacional. Un ejemplo claro de es·to lo constituye la pro

blemática política que vive la región centroamericana y 

el como es manejada por ambos paises. 

Aunado a esto es necesario precisar que si bien las rela

ciones en el plano bilateral y multilateral corresponden 

a los lineamientos de la política exterior de cada sujeto, 

estas operan de manera distinta en virtud de que el com

plejo sistema multilateral implica un mayor número de fa~ 

tores de negociación. De aquí que el marco de la relación 

bilateral sea el preferido por los Estados Unidos ya que 

su capacidad y poder de negociación resulta ampliamente 



superior que en el terreno multilateral. 

En términos simples el sistema multilateral no resulta -

"rentable" para los Estados Unidos. Sin embargo podemos s~ 

ñalar que el recobrar el liderazgo de la Organización, que 

en algún tiempo tuvo, estacwrazón directa, como estrategia, 

a la amenaza que provoca con retirarse de ciertos organi~ 

mos, significando con esto el retiro de sus aportaciones 

y por ende la obstaculización o desaparición de proyectos 

de suma importancia p.ara la comunidad internacional. 

En lo que concierne a estudios relativos al respecto del 

tema, debo mencionar que no encontré trabajo en sí que re 

tome las posiciones de ambos paises y compruebe las afir

maciones ya señaladas. 

No obstante existen en ambos paises estudios que demue~

tren el actuar de cada ente dentro del foro, tal es el c.!_ 

so del gobierno de México que con motivo del 40 Aniversa

rio de la Organizaci6n a través de la Sría. de Relaciones 

Exteriores editó el libro intitulado "40 ai'ios de México en 

las Naciones Unidas'.', en donde se encuentra claramente la 

posición de nuestro país respecto de los distintos sucesos 

que ha enfrentado la comunidad internacional y donde pude 

comprobar su irrestricto apego a los propósitos y princ.!, 

pios de la Carta. Por lo que respecta al actuar de los 



Estados Unidos de Norteamerica, pude analizar algunos ar

tículos en forma aislada, como el editado por el The New 

York Times magazine intitulado "The UN Versus the US" del 

autor Richard Bernstein en donde de manera sintomática es 

analizada la participación de ese país haciéndose énfasis 

en la falta de habilidad en la diplomacia multilateral que 

ha caracterizado a la representación de Washington en el 

máximo foro. 

Por lo anteriormente expuesto siento que es necesario den 

tro del terreno de las relaciones México-Estados Unidos, 

ya tratadas por muchos y brillantes especialistas en el 

terreno bilateral, realizar un estudio que envolucre a 

ambos actores en el terreno multilateral con el objeto de: 

1) ofrecer una visión que pueda complementar el amplio es

pectro de análisis de la relación México-Estados Unidos. 

y 2) permita identificar los procesos que en ese campus 

se desarrollan, resaltando la importancia que la diploma

cia multilateral adquiere para paises como el nuestro. 

Sin embargo debo mencionar que por la naturaleza del tema 

resulta una tarea titánica el realizar un análisis que 

pueda abarcar todos los acontecimientos, periodos y orga

nismos inmersos en el terreno multilateral, por lo cual 

me di a la tarea, al estar conciente de esto, de selec

cionar por su importancia los temas fundamentales que a 



mi juicio me permitieran cumplir con los objetivos fijados, 

de ahi que haya dividido este estudio en 4 capítulos con

formados de la siguiente manera: 

El Capítulo I está dedicado a la Política exterior de MéxJ:. 

co previa a la creación de las Naciones Unidas, donde fun_2.a 

mentalmente analizo los principios de nuestra política ex

terior y su aplicación a sucesos importantes, con el obj~ 

to de corroborar la eficacia de los mismos por un lado y 

por el otro constatar que el surgimiento del máximo foro, 

no solo no obligó un cambio en nuestros principios ni en 

su modo de aplicación sino que por el contrario reafirmó 

el devenir hi.stórico y contenido de los mismos. 

El Capitulo II lo dedico paralelamente al análisis de la 

política exterior de los Estados Unidos previa a la crea

ción de la O.N.U. ahí seftalo los principios que han reg±do 

su actuación, así como la importancia de la Doctrina Mon

roe,. que desde el siglo pasado ha sido utilizada por los 

distintos regímenes del gobierno norteamericano según su 

conveniencia. La primera y segunda conflagraciones mun

diales nos permitirán observar el proceso de fortalecimi~n 

to del contenido de sus principios de política exterior, 

que desde mi punto de vista no es sino el reforzamiento 

de un sistema de producción y un esta.do de cosas que de 



acuerdo a sus intereses conviene. 

El Capitulo III se avoca al surgimiento del sistema de las 

Naciones Unidas y su evolución. Dentro del contenido del 

mismo he querido señalar como surge la organización y se va 

desarrollando, resaltando la importancia del proceso de 

descolonización que originariá entre otras cosas el paso 

al sistema multipolar dándose con esto el surgimiento de 

las primeras alianzas de los países que como el nuestro 

pugnan por condiciones más justas y equitativas en todos 

los terrenos, enarbolando el principio de un nuevo orden 

económico internacional. 

Habiendo conocido los principios de política exterior de 

ambos países y el proceso de evolución de la organización . 
procedí en el Capítulo IV a analizar una serie de temas 

de la agenda internacional que me permitirán demostrar la 

divergencia en el actuar de ambos en el foro. La selec

ción de los mismos partió del criterio de tocar puntos dis

tintos de contacto como lo son: las cuestiones del de-

sarme, los derechos humanos, la regulación jurídica de -

los espacios y fondos marinos, las tareas de un organis

mo especializado como es el caso de la UNESCO y el análi

sis de la región centroamericana por considerarlo foco 

vital de tensión para la convivencia del continente 

americano. 



"LA POLITICA EXTERIOR DE UN PAIS ES EL RESULTADO DE UN -

COMPLEJO DE FUERZAS,ALGUNAS CONSTANTES, COMO LA GEOGRA

FIA, LA HISTORIA O LA IDIOSINCRACIA DE SU PUEBLO, OTRAS 

TRANSITORIAS, COMO EL CAMBIANTE PANORAMA INTERNACIONAL; 

CUANDO LAS CONSTANTES SON PARTICULARMENTE IMPORTANTES, 

LA POLITICA EXTERIOR DE UN PAIS PRESENTA UN PERFIL BIEN 

DEFINIDO Y UNA MARCADA UNIFORMIDAD EN EL CURSO DE SU 

HISTORIA." 

Antonio Carrillo Flores 



CAPITULO I 

LAS RELACIONES EXTERIORES DE MEXICO PREVIAS A LA 

CREACION DE LA ONU 

a) Antecedentes Históricos de la Institucionalidad de la 

Política Exterior de México 

El contenido filosófico de las doctrinas pronunciadas en 

contra del absolutismo monárquico y el resultado de las 

luchas revolucionarias que motivaron el cambio social y 

político en Europa y en las trece colonias norteamericanas, 

produjeron la corriente independentista de nuestro país, 

cuyas acciones como sabemos culminaron con la proclama de 

Miguel Hidalgo demandando el derecho del pueblo mexicano 

a tener un gobierno libre y soberano. 

,nce afios después, al consolidarse el triunfo del Ejérci

~o Trigarante, se firmaron los Tratados de Córdova establ!:_ 

ciéndose la Junta Provisional Gubernativa, la cual se en

cargaría de convocar al Primer Congreso Constituyente Me

xicano. Sin embargo el desconocimiento de los tratados 

por parte de Espafia, será el primer acto intervencionista 

que provoque el pronunciamiento de la naciónen defensa de 

su soberanía; aunado a esto, se dará por parte de España 

un intento de invasión en 1829; la guerra de independen

cia de Texas; la guerra con Francia en 1838 y la invasión 



norteamericana de 1847. Respecto a la Declaraci6n de 'f!!_ 

dependencia de Texas, podemos mencionar que los Estados 

Unidos la reconoció como nación independiente en 1837, 

Francia en 1839 y La Gran Bretafia en 1840. 

2. 

A partir de entonces, los actos de injerencia extranjera 

en México no cesaron, bien por que parte de la facci6n 

conservadora en el gobierno insistiera en la búsqueda de 

monarca extranjero para que viniera a establecer una es~ 

tirpe real gobernante, o bien porque los liberales, en 

su empeño por consolidar el federalismo y la reforma, fr~ 

cuentemente se vieron obligados a disputar el gobierno a 

los conservadores, provocándose a-sf. la lucha armada co·n~ 

cida como la Guerra de Tres Años o Guerra de Reforma. 

En este tenor, el gobierno conservador reanudarta relaci~ 

nes con España comprometiéndose al pago de sumas conside~ 

rables para indeminzar a los sGbditos españoles por los 

daños que se cometieron en su contra en 1856. Este hecho 

permitirta posteriormente, a diversos diplomáticos mex:t"c!_ 

nos conservadores, plantear ante la Corte de España su p~o 

yecto monárquico. 

En 1862, la posición del Presidente Benito Juáre~ frente 

a la intervención francesa fué de defensa de la soberanta. 

Al manifestar que el primero de los deberes del gobierno 



3. 

mexicano lo constituia el mantenimiento de la independe~ 

cia y soberania de la naci6n. Para aquel enton~es el r 

Presidente Juárez tenla ya perfectamente consolidado su 

sentido nacionalista y de defensa del pais. Ello lo co~ 

dujo a elaborar y pronunciar en 1865 la que serfa la pri~ 

mera manifestaci6n doctrinaria de la politica internaci~ 

nal mexicana conocida actualmente como Doctrina ''.Juárez" 

y compendiada en la sentencia: "Entre los Individuos co

mo entre las Naciones: El Respeto al Derecho Ajeno es la 

Paz". Su declaraci6n implica, la existencia de un mundo 

en el cual las diferencias entre las naciones se resuel

ven por la vía de la negociaci6n y el respeto mutuo, do~ 

de prevalezca la paz y la cooperación internacionales y 

regido por la ~orma suprema del ~erecho. En los albores 

del siglo XX, al triunfo de la Revoluci6n Mexicana, la 

doctrina internacional sustentada por el Presidente Venus 

tiano Carranza y su gabinete, reafirmó estos principios 

para dar a·1a nación el derecho irrestricto a su sobera

nía sobre los recursos naturales. Como resultado de es

to, en 1919, los constituyentes incluyeron en nuestra 

Carta Magna diversos artículos donde se establece que la 

soberanía reside original y esencialmente en el pueblo y 

que 6ste deber!a ejercerse por medio de los poderes de 

la Unión. Además, la Constitución f!ja las atribuciones 

del presidente de la República en materia de política ex

terior, los cuales son: 



4. 

Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y c6nsules 

generales con aprobaci6n del Senado. 

Remover a los agentes diplomáticos, dirigir las nego~ 

ciaciones diplomáticas y celebrar tratados con las po

tencias extranjeras someti~ndolo a la ratificaci6n del 

Senado de la República. 

Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Me~ 

xicanos. 

Por lo que respecta a las atribuciones s~natoriales, nues 

tra Constituci6n en su artículo 76, otorga al Senado de 

la RepGblica la facultad exclusiva de analizar la políti

ca exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. 

Una vez que entr6 en vigor la Constituci6n de 1917, el 

propio Presidente Carranza sefial6 las bases de la que se

ría la nueva política exterior mexicana, la cual desde 

entonces refleja las aspiraciones nacionales: Independen

cia y soberanía. 

El Presidente Carranza, como lo hizo Juárez en su tiempo, 

demand6 de las naciones del mundo un tratamiento similar 

al exigido a México. En su mensaje al Congreso de la 

Uni6n en 1918, defini6 los pr:i.nc:i.pi.os ;fundamentales de 



dicha polftica, comprendida en la que serf a posteriormen

te conocida como la Doctrina Carranza. El presidente ex

pres6 textualmente: "La polftica internacional de Ml!xico 

se ha caracterizado por la seguridad en el desarrollo de 

los principios que la sustentan". Agregando adem:is que 

"La igualdad, . el mutuo respeto a las instituciones y a 

las leyes y la firme y constante voluntad de no interve

nir jamlis, bajo ningún pretexto en los asuntos interiores 

de otros pafses, han sido los principios fundamentales de 

la polf tica internacional que el Ejecutivo a mi cargo ha 

seguido procurando, al mismo tiempo, obtener para M6xico 

un tratamiento igual al que otorga, esto es que se consi

dere en calidad de Nación Soberana ~orno al igual de los 

demlis pueblos; que sean respetadas sus leyes y sus· ins·~.! 

tuciones y que no se intervenga en ninguna forma en sus 

negocios interiores". 1 

5. 

En su mensaje el Presidente Carranza tambi~n enfatiz6 el 

deseo de que iguales prácticas las adoptara particularme~ 

te Am6rica Latina, cuyos fenómenos específicos consideraba 

similares a los de M6xico, especialmente por que dichos 

principios fueron formulados en plena lucha revoluciona

ria, implicando con ello la gestación de una nueva doctrl' 

na que habrfa de oponerse a la ya aplicada Doctrina Monroe, 

A este respecto el gran internacionalista mexicano rsidro 

Fabela nos menciona lo siguiente: "La Declaración de Monroe 



no nos ha servido a los latinoamericanos para nada, pues 

cuando pudo y segan ella, debi6 valernos, nos volvi6 la 

espalda, y cuando les convino a los imperialistas moder

nos desenterrar1a y esgrimirla, la interpretaron a su ma

nera p.ara lastimar nuestras libert.ades". 2 

Retomando el ~deal de Carranza, estos principios han sido 

enriquecidos y complementados por el ejercicio de la pr·a_E 

tica internacional realizada por los diferentes gobiernos 

post-revolucionarios, dando lugar a que la polttica exte

rior mexicana tenga una posici6n s6lida en el contexto 

mundial. Un ejemplo de ello ocurri6 en 1928, cuando el ·g~ 

bierno de México asisti6 mediante su representaci6n a la 

Sexta Conferencia· Interamericana celebrada en La Habana; 

en ella los paises de AJ!lérica Latina exig;l,eron que se a·c!. 

tara el principio de no intervenci6n como base ·rectora 

de las relaciones continentales; esta actitud permiti6 

que en la S~ptima Reunil5n celebrada en Montevideo en .1933, 

se i.;l;ncluyera en la Convenci6n sobre Derechos y Deberes 

de los Estados en el caso de Luchas Civiles, el articulo 

octavo cuyo texto dice: "Ninglin Estado tiene derecho a 

intervenir en los asuntos internos ni en los externos de 

otro". 

En la propia Conferencia de La Habana el gobierno mexica 

no ratific6 la Convenci6n Internacional sobre Asilo, lo 

6. 



7. 

cual le permitirla posteriormente ejercer este derecho 

con una proyección considerable. Cabe aqui señalar que 

el Presidente Emilio Portes Gil en el año de 1929 otorga

ría el asilo al luchador nicaraguense Augusto César San

dino, reafirmando as! la acci6n emprendida por el Presi

dente Calles al haber intercedido ante el gobierno de los 

Estados Unidos reclamando respecto a la autodeterminación 

de Nicaragua. 

En 1928, ~·encontrándose to'.davía en el poder el Presiden

te Calles, plante6 a la nación la necesidad de que los 

múltiples partidos políticos regionales y locales se fu~ 

dieran en un partido político de c~racterística nacional, 

cuyos objetivos prioritarios serian unificar razonadamen 

te a los agrupamientos revolucionarios hasta entonces dis 

pensos. Formuló dicho planteamiento en el mensaje polí

tico de su último informe en calidad de Presidente de la 

República. Con estos antecedentes se iniciaron los tra

bajos de organización del nuevo partido el cual qued6 d~ 

bidamente constituido el 4 de marzo de 1929 bajo el nom

bre de Partido Nacional Revolucionario. El cual declar6 

en materia de política internacional que el constante e 

indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional debe 

ser la base de la política internacional de México, la 

cual sustentará además; la no intervención en los asun

tos interiores de otros países y correlativamente no 



8. 

admitir la intervención de otros paises en los asuntos in 

teriores de México; acercamiento con las naciones latinoa 

mericanas y la reprobación a las guerras internacionales 

admitiéndose únicamente las impuestas por motivos de de

fensa. A su vez son reafirmados los principios de solu

ción pacifica de controversias y de cooperación interna

cional. 

Sin duda. la necesidad de vencer los obst~culos presenta~ 

dos por algunas naciones para reconocer al gobierno de ·M! 
xico emanado de la Revolución. contribuyó a que este par

tido postulara tales principios rectores en materia de p~ 

litica internacional. 

b. La Doctrina Estrada 

Al in.icio de la década de los treinta§;• el gobierno .de -

México puso en práctica la ideología revolucionaria y de 

defensa de la soberania nacional. al tomar una posición 

definitiva con motivo de los cambios de reg!menes ocurri

dos en algunos paises de la América del Sur. En tal oca

sión se hizo necesario reafirmar la práctica de la 

"no intervención" frente a la teoría llamada del "recono

cimiento de gobiernos" no adoptada por México por consi

derarla denigrante para los intereses internos y sobera-

nos de los paises. Por el contrario el gobierno mexicano 



tomando en cuenta la condición de M~xico como nación sobe 

rana, sustentó los criterios expuestos en la llamada Doc

trina Estrada, la cual sostiene que el gobierno mexicano 

se limita a mantener o retirar, cuando lo crea convenien

te, a sus agentes diplomaticos y a continuar aceptando 

cuando tambi~n lo considere necesario, a los similares 

agentes diplomaticos que las naciones respectivas tengan 

acreditados en M~xico. 

La posición mexicana significó un pronúnciamiento categ6~ 

rico contra la ~tilizaci6n del reconocimiento de nuevos 

gobiernos como instrumento de presión, lo cual constitu

ye una forma de intervencionismo en los asuntos interio-

res de otros Estados, y según pa~abras del Canciller Ge

naro Estrada, su autor, producto "del hecho muy conocido 

que M~xico ha sufrido, como pocos paises, hace algunos 

afios las consecuencias de la doctrina, que deja al arbt

trio de gobiernos extranjeros, el pronunciarse sobre la 

legitimidad o ilegitimidad de otro r6gimen, produci~ndo

se situaciones en que la capacidad legal o el ascenso na

cional de gobiernos o autoridades, parece supeditarse a 

la opinión de los extranjeros 11 •
3 

Cabe mencionar que dicha declaración fue suscrita el dia 

27 de septiembre de 1930. 

9. 



Para el internacionalista~César Sepúlveda, ~sta doctrina 

constituye una de las aportaciones de México al derecho 
¡ 

y a las relaciones internacionales, sin embargo esta doc~ 

trina no siempre ha sido bien entendida ya que ha padeci~ 

do interpretaciones diversas, para algunos es una forma 

de reconocimiento tácito; para otros el significado de la 

misma es una continuidad de relaciones con el Estado¡ pa-

ra unos más equivale simplemente a·una variante del reco

nocimiento radicional. No obstante para cualquier lnter~ 

pretaci6n que se quiera aplicar, en el ejercicio de sus 

derechos, México no se separa del derecho internacional, 

que en el estado actual de la práctica de los Estados co~ 

sidera la discrecionalidad como el elemento fundamental 

en lo que se refiere al mantenimiento de las· relac1ones 

diplomáticas y la fijaci6n del nivel a que tales relacio~ 

nes de establecen o mantienen. 

Segan Modesto Seara Vázquez, la Gnica modalidad introduci 

da por la Doctrina Estrada es, el deseo de quitar al re

conocimiento de Gobiernos todo juicio de valor sobre su 

legalidad, y el objetivo perseguido con ello es el conde-

nar el reconocimiento condicional, del cual nuestro pa!s 

fue presa durante el gobierno del General Obreg~n curo 

reconocimiento fue condicionado por Estados Uní.dos, res~ 

pecto a la interpretaci6n que iba a dársele a la Consti·t.!:!_ 

ci6n de 1917, en materia de petr6leo y en materia agraria, 

10. 



Considero que la serie de elementos aqu:f expues·tos de ·ma., 

nera breve sobre la Doctrina Estrada, permitirll. pos·terf'o!. 

mente que el interesado en este trabajo pueda comprender, 

el porqu~ de la actuación de nuestro pafs en el foro de 

las Naciones Unidas y su divergencia con los Estados Uni~ 

dos. 

11. 

c) El per!odo del Presidente Lll.zaro Cárdenas y su~ linea~ 

mientos en materia de pol:!'.tica Exterior 

En 1938, las acciones realizadas por el Presidente Cll.rde~ 

nas en materia agraria y sobre todo las relacionadas con 

Ía expropiación petrolera tuvieron µn gran impacto en el 

limbito internacional, creándose e.n el pa:!'.s una situación 

de incertidumbre que fue necesario corregir, mediante el 

fortalecimiento de las Instituciones Polfticas de la épo

ca. 

Con tal propósito en abril de 1938, dos semanas después 

de realizada la expropiación petrolera, toma posesión el 

Partido de la Revolución Mexicana, aglutinadór.· de 4 sec

tores, a saber: obrero, campesino, popular y militar, lo 

cual ~e permitió darle mayor sentido de integración y 

fuerza suficiente para afrontar las posibles agresiones 

internacionales que habr:!'.an de suscitarse debido a la ac~ 

ci6n nacionalista del Presidente Cárdenas; así también~ 
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preveer y combatir la actitud anti-revolucionaria de los 

grupos internos cuyos intereses fueron perjudicados por 

la aplicaci6n con.tundente del articulo 27 constitucional, 

en materia de derechos de la naci6n sobre el uso y desti

no del suelo y subsuelo. 

En aquellos dfas la amenaza de la lI Guerra Mundial, y vi 

sualizada ante las agresiones del Fascismo europeo produ

jo la siguiente declaraci6n: "El PRM luchará intensamen-. 

te en contra del fascismo y de cualquiera otra forma de 

opresi6n que adopte la clase privilegiada de la ~ociedad, 

con perjuicio de las libertades de la clase trabajadora 

y de los otros sectores del pueblo, victimas del r@gimen 

social que pre.vale ce. 

Luchará tambi@n en todo empeño en contra de la guerra im" 

perialista y de todas las formas de agresi6n a los pueblos 

que pugnan por su autonomla econ6mica y polltica, hacien

do conciencia en las masas respecto de lo que el fascismo 

representa y persigue, para evitar en M6xico, o en cual

quier otro pals, el progreso de las fuerzas contra~revol~ 

cionarias;" 4 

De lo anterior se desprende que en virtud de que nuestro 

pals se ha identificado siempre a si mismo, como un miem~ 

bro responsable y activo dentro de la comunidad mundial 
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de naciones y. por lo tanto, como sujeto de las relacio

nes existentes entre ellas y, con el pleno convencimiento 

de que no se pueden tornar decisiones aisladas frente a un 

mundo dende día a dia se incrementan las relaciones de ·in 

terdependencia, el recién estructurado paT.tido apo~6 la 

posición antifascista y antiimperialista asumida por el 

General L§zaro Cárdenas con motivo del curso extremadamen

te delicado que hab!an tomado los acontecimientos nacion~ 

les y mundiales, previos al inicio de la Segunda Guerra 

Mundial. 

La salida del gobierno republicano de España y el asilo 

ilimitado que México le brind6, pro~ujo un clima de repu

dio a la forma como se había producido el golpe franquis-. 

ta. Esto se manifest6 como una reprobación a la violen

cia como medio de soluci6n de los confl.ictos entre nacio

nes, desconociéndose la validez moral de las invasiones 

territoriales y de todo acto de fuerza que no tengan un 

carácter defensivo de la soberania nacional, o de los 

principios a ella vinculados. 

Por lo que respecta al quehacer político de México dentro 

del foro de la Sociedad de las Naciones, el Presidente L! 
zaro C§rdenas resume en 8 puntos los lineamientos que nu~s 

tro representante ante aquel órgano, el eminente interna

cionalista Isidro Fabela desarrollará en forma activa. 



" I. México es y deberlí seguir siendo un Estado fiel 

a la Sociedad de Naciones. 

II. México cumplirá estricta y puntualmente el pacto 

de la liga. 

III. México ha reconocido y reconoce como inal~enable 

el principio de no intervención. 

14. 

IV. Como consecuencia de lo anterior, México se cons

tituirá en todo momento que· sea necesario en de

fensor de cualquier paíssque sufra una agresi6n 

exterior de cualquier potencia. 

V. Específicamente en el conflicto espafiol, _,el go

bierno mexicano reconoce que Espafia, Estado mie~ 

bro de la. Sociedad.de las Naciones, agredido por 

las potencias totalitarias, Alemania e l"talia tie 

ne el derecho a la protecci6n moral, pol!tica y 

diplomática, y a la ayuda material de los demds 

Estados· miembros, de acuerdo .con las disposicio

nes expresas del pacto. 

VI. El gobierno mexicano no reconoce, ni puede reco

nocer, otro representante legal del Estado espa

ñol que el gobierno republicano que preside Don 

Manuel Azafia. 

VII. En el caso de Etiopía, México reconoce que ese 

Estado ha sido víctima de una agresi6n a su auto

nomía interna y a su independencia de Estado 
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soberano por parte de una potencia imperialista. 

En consecuencia la delegación de México defende

rá los derechos abisinios en cualesquiera circu!!_s 

tancias en que sean o pretendan ser conculcados. 

VIII. En términos generales, México ha sido y debe se

guir siendo un pais de principios cuya fuerza c~n 

siste en su derecho y en el respeto a los dere-

chos ajenos. Consecuentemente, la representac~6n 

de México en Ginebra deberá ser ;intransigente en 

el cumplimiento de los pactos suscritos, en el 

respeto a la moral y al Derecho Internacional ~ 

especificaciones en el puntual cumplimiento del 

pacto de la Sociedad de las Naciones, 115 

Como se ha podido observar, el Presidente Cárdenas manejó 

una posición que se puede resumir en un apego al estr;icto 

cumplimiento de la ley·:que entrañaba el pacto de la Li.ga 

y el apego absólu10 al Derecho Internacional Ptlbli.co. 

El Presidente Cárdenas al dirigirse al H. cuerpo diplomá~ 

tico acreditado en nuestro pafs en v1speras de concluir 

su mandato presidencial, expresó en las siguientes 11neas, 

su sentir y actuar respecto de nuestro Pats en el terreno 

internacional. 
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"Sin odios, sin rencores y sin limitaciones de intereses 

mezquinos, México ha mantenido dentro del concierto ínter 

nacional de sus relaciones, un modo de expresi6n de la di 

plomacia de acuerdo con su natural manera de ser, su org~ 

nizaci6n constitucional, la idiosincracia de su pueblo, 

sus caracteristicas raciales, ideol6gicas y de principios 

y respetando las diversas concepciones ~ue de la vida y 

de organizaci6n política y social existen; ha afirmado 

sus puntos de vista solo como un medio indispensable pa~ 

ra sostener siempre su soberania y sus aspiraciones huma~ 

nas que cree coinciden con las de todos los pueblos civi

lizados que aspiran al ideal coman de una humanidad regi

da por la raz6n y el derecho. Y es así como México no 

ha pretendido hacer otra cosa que velar por su indepen'd~n 

cia política y su libertad económica, buscando con ello 

obtener para su pueblo las ventajas que la civi1izaci6n 

moderna ha aportado a otras muchas naciones y que ·mi Pai~ 

anhela para hacer de cada mexicano un ciudadano más uti1 

a la colectividad." 6 

Dentro de estas lineas podemos obse:rvax-, coroo se mani.;f'l~s

ta el respeto a las diversas organizaciones políticas y 

socia les, la defensa de la soberania corno -b.ast.i6n funda.:. 

mental de nuestra política exterior, asi como nuestra In-~ 

dependencia política, cabe mencionar que estos principios 

durante el período del General Cárdenas y la coyuntura 



que se presentaba encontraron cabida real alcanzando su 

máxima expresi6n dentro de los c§nones establecidos por 

el derecho de gentes.· 

d. La Posici6n de M6xico en la Segunda Guerra Mundial 

17. 

Sin tratar de explicar a fondo el fen6meno que origin6 la 

segunda conflagraci6n mundial, nos remitiremos exclusiva

mente a señalar algunos acontecimientos y acciones en toL 

no a este suceso, asi como el señalar la posici6n mexica-

na al respecto. 

Como es sabido por todos nosotros, .un evento importante 

en esta conflagraci6n lo constitl!yó la invasi6n~.de:...las -

fuerzas armadas gemanas a Polonia en el año de 1939 hecho 

que provocó que a los pocos dtas del suceso, Franela e I~ 

glaterra declararan formalmente la guerra al gobierno de 

Hitler', sin embargo esto no impidió que la "Plaga germa

ne!' absorbiese a este Estado y prácticamente lo desapare

ciera del mapa. 

Por lo que respecta al Ej6rcito rojo, este se lanzarla en 

el mes de noviembre del mencionado año contra Finland~a. 

Al año siguiente Noruega y Dinamarca fueron sometidos por 

Alemania, cabe señalar que estos dos paises habían perm~ 

necido neutrales ante este conflicto, ese mismo año el -



expansionismo nazi alcanz6 la región de los Paises Bajos, 

Bélgica y el pequefio principado de Luxemburgo, y para el 

mes de Julio de 1940 Francia caería igualmente. 

18. 

Para el año de 1941 Alemania después de lanzar su ofensi~ 

va contra Albania, Los Balcanes, Bulga·ria y Grecia. dec:tde 

atacar en forma atentatoria contra los acuerdos, a la 

URSS situando Moscú y Leningrado. A su· vez se produce el 

ataque por parte de Japón a la base de Pearl Harbor reduc 

to norteamericano del Pacífico. 

Será propiamente hasta el año de 1943 cuando el eje Ber- · 

lin-Roma-Tokio sea derrotado por los aliadas., al haber si 

do derrotado primeramente el Duce Benito Mussolini. 

En el trágico año de 1945, Hiroshima y Nagasaki ciudades 

del Japón serán sacudidas por la explosión de la bomba 

at6mica, abrii!ndose así el capítulo de la historia, que 

desde nuestro punto de vista se constituye en el espectro 

mas temido por toda la humanidad: LA GUERRA NUCLEAR. 

Cabe recordar que nuestro País como ya hemos señalado an

teriormente a trav~s de nuestro diplomático Isidro Fabela, 

representante en la Sociedad de las Naciones, había con

denado en su momento la invasión Italiana a Abisinia en 

1935; al igual que la de Jap6n a China en 1937, así como 
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la Guerra Civil Espafiola, acto que calificaron algunos de 

ser atentatorio contra la autodeterminación de los pue

blos, para lo cual M6Kico contestó de que no se trataba 

de un cambio de r6gimen sino de una invasión. 

De igual forma nuestro País condenó la invasión por par

te de Alemania a Austria en 1938. 

Al ser declarada formalmente la guerra el 3 de septiembre 

de J939 el General L~zaro C~rdenas Presidente de M6xico, 

un dta despu6s expresa a la nación la posición que nues

tro Pafs guardaría frente a este conflicto, y en la cual 

declararia lamentar profundamente el hecho de que un gr~ 

po de grandes potencias o estados, por una circunstancia 

u otra hubiesen recurrido a la lucha armada, como canal 

de so1ucl6n de sus dlferencias, sobreponiendo as! la vio

lencia al ~mperio de la ley y la justicia. 

Continuando con su declaración el General C~rdenas mencio

nó; 

" M~xico en este grave momento; al reafirmar su convic

ción jurídica sobre el arreglo pacífico de los conflic 

tos internacionales, leal al espíritu de solidaridad 

continental ofrece recurri~ a todo llamado y partici

par en todo esfuerzo que tenga por objeto, restablecer 
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la paz, limitar la extensión de las hostilidades o dis 

minuir siquiera los estragos de la destrucción o muer 

te'.'· 7 

Durante esta ~poca nuestro gobierno siguió manteniendo 

relaciones con distintas naciones que tenfan sus gobier

nos en el exilio, como Austria, Checoeslovaquia y Polonia. 

De igual manera respondió a la orden de Alemania que soli 

citó el retiro de nuestro consulado en Parfs, y en respu~s 

ta a esta actitud retira su Embajada en Berlfn, d~ndose 

con.esto la salida de los cancilleres germanos de nuestro 

1?afs, 

Esto llevar~a a que para Diciembre de 1941 México rompie

ra relaciones con las potencia~ del eje. 

d. 1) De las aecl~.raciones de los hechos. 

El pa~o que originó que nuestro País declarara la guerra 

a las potencias del eje el 22 de mayo de 1942; (presen

tado por el General Avila Camacho ante el Honorable Poder 

Legislativo) fué el hundim"iento del barco mexicano el 

''Pot'I"ero del Llano" y el barco "Faja de Oro" por un sub-

marino alem§n el 13 de mayo de 1942 el primero y 7 dfas 

después el segundo.(las reclamaciones que nuestro 
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gobieTno hizo a tTavés de Suecia en la Embajada de BeTlin, 

no fueTon atendidas). 

Con este hecho sin queTeTlo México se vi6 foTzado a par

tlcipar en esta conflagTaci6n siendo un Pa1s que anteTiO!:_ 

mente había declarado suTEutralidad ante el conflicto. 

El 1 de junio de 1942 el PodeT Legislativo Mexicano dec!:_e 

ta el peTmiso al General Manuel Avila Camacho para que 

declare el "Estado de Guerra" contra las potencias del Eje. 

Con motivo de esta conflagración mundial, el gasto béli-

., co aliado exigi6 un cambio en la P?lítica internacional 

en este juego de intereses toc6 a nuestro país modificar 

su estructura b4sicamente agraria por un proceso de in

dustrializaci6n sustantivo. 

e. M~xico y sus aportes a la creación del m4ximo foro 

a nivel inteTnacional. 

La participación de México, en la creación de la Organi

zacl6n de las Naciones Unidas la podemos enmarcar como 

una p<U'tici.paci(in activa que se i-emonta al afio de 1944, 

cuando es invitado a expresar sus inquietudes y opinio

nes respecto al proyecto internacional establecido poT 

los Estados Unidos, La Gran Bretafia, La Uni6n Soviética 



y China, en Dumbarton OAKS, y un año despu6s a participar 

en la Conferencia de San Francisco con el objeto de esta

blecer una carta para la Organización General Internacio

nal. 

Un ejemplo de esta participación lo constituy6 el hecho 

de que nuestro proyecto propusiera que todos los Estados 

miembrós se comprometieran a observar las normas enuncia

das en la Deélaración de Derechos y Deberes de los Esta

dos, dentro del marco de la VII Conferencia Internacional 

celebrada en 1933 en Uruguay. 

22. 

Mj!¡xico estaba consciente sin embargo de que había una CO!!_ 

tradicci6n aparentemente irresoluble: la participación 

de todas las naciones sobre bases de igualdad (propuesta 

de M~xico) que contradecía la necesidad de reconocer el 

peso especifico que tenían las potencias vencedoras, el 

cual como sabemos jugaba un papel fundamental en la cons

titución y consolidaci6n de la Organización, la·solución 

que quedaba para resolver este conflicto era el reconocer 

las realidades de ese orden internacional imperfecto y 

conceder asf a las cinco potencias mundiales facultades 

especiales, por cuanto sus· obligaciones en el mantenimie!!_ 

to de la paz eran mayores. 

Sin embargo, no sólo ese reconocimiento fuj!¡ necesario, -



sino que era necesario establecer las bases de una rela

ci6n que aunque fuera prdxima y hacia el futuro, se sus

tentara en las normas ·del derecho internacional público 

y en aquella serie de principios de caracter internacio

nal aceptados por la comunidad sin las cuales cualquier 

ordenamiento podría terminar inevitablemente en nuevos 

y mAs peligrosos conflictos. 

En el año de 1945 a iniciativa de nuestro país se cele

bra la "Conferencia Inter.americana de Chapultepec", con 

la pa·rticipaciOn de más de quince paises americanos los 

cuales externaron su sentir acerca de los principales 

problemas que afectaban a la comuni.dad, este documento de 

Chapultepec es considerado de gr~n importancia, ya que en 

su contenido propone iniciativas de acuerdos u organismos 

regionales, como será la creaci6n de la organizaci6n de 

Estados Americanos en 1948. 

Aunado a esto, se rescatan como aportaciones de M~xico: 

La N6 intervenci6n en asuntos internos y externos de 

un Estado por part~ de otro Estado. 

Igualdad jur1dica de nacionales y extranjeros 

Integridad e Independencia pol1tica de los Estados. 
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Cage mencionar que nuestro país prppuso que el nombre del 

mliximo foro fuese el de "Unión permanente de las Naciones" 

y no el de Naciones Unidas, ya que esta denominaci6n de 

algún modo recordaba las divisiones de naciones vencedo

ras y vencidas, diferencia meramente transitoria que no 

debería ser considerada en una organización permanente. 

En gene·ral el proyecto de Mlixico como menciona el Canci

ller Luis Padilla NeTvo "era mlis democrlitico que las pro

posiciones de Dumbarton OAKS, pues ofrecian la posibili

dad de que la Asamblea General pudiera sancionar agresio

nes cometidas por las grandes potencias, proponía la ex

clusi6n de la excepci6n de incompetencia, la incorpora

ci6n del derecho internacional en las Constituciones de 

cada país y la desaparición del Veto". 8 

Sin embargo prevaleci6 la idea de que la paz giraba en 

torno a la uni6n de las. grandes potencias y que era nece

sario preservarla de aquí, que el mecanismo del "VETO" 

se constituy6 en el instrumento adecuado. 

La incensante vocaci6n pacifista de nuestra política ex

terior, le vali6 al país e'l hecho de ser nombrado miem

bro no permanente del Consejo de Seguridad en el año de 

1946. 
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En forma general y a manera de síntesis el Secretario de 

Relaciones Exteriores de nuestro pa1s Lic. Bernardo Sep6i 

veda Amor, resume en s1 lo que ha sido y es la actuaci6n 

de M~xico en el foro mAximo internacional. 

"La participaci6n de M~xico en la ONU ha sido la continui 

dad 16gica de una pol1tica exterior de principios. Cons~ 

cµentemente la pol1tica de los gobiernos emanadas de la 

Revoluci6n de 1910 ha estado dirigida al reforzamiento de 

los organismos internacionales, especialmente a un foro 

de la trascendencia de las Naciones Unidas. Asimismo, a 

la participaci6n intensa y razonada, sustentada en la c~n 

vicci6n de que no es posible la supervivencia de la comu

n;ldad ;internac:lonal sin un orden.normativo que defienda 

el derecho de las Naciones a la paz y la seguridad, al 

disf·rute de los derechos humanos y las. libertades funda

mentales, a la cooperaci6n internacional ~ el desarrollo 

econOmico y social, Convencido de esto, nuestro pals ha 

observado un cumplimiento escrupuloso de los principios 

constitutivos de la Organización11 •
9 

* Para mayor informaci6n respecto de la participaci6n de Ml!xico en 
la creaci6n de la 001, consultar en los anexos la parte referente 
a las conclusiones generales fo~ladas por la Secretaria de Rela
ciones Exteriores de Ml!xico al conparar el proyecto de Dumbarton 
OAKS y el proyecto 1113xicano de "l.hión pennanente de Naciones". 
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"HAY EN LOS ESTADOS U~IDOS • COMO EN TODAS PARTES D.EL 

MUNDO, CARACTERES NOBLES E INTELIGENCIAS ELEVADAS ANTE 

QUIENES SE VE UNO OBLIGADO A INCLINARSE CON RESPETO. 

GENERALMENTE ESTOS HOMBRES ESTAN ALEJADOS DE LA VIDA 

POLITICA. HAY HOMBRES ALLI, COMO EN EL RESTO DEL MUNDO, 

CODICIOSOS, CALCULADORES, FRIOS PARA LOS QUE EL RESTO 

DE LOS HOMBRES NO IMPORTA NADA MAS QUE COMO FACTORES 

QUE CONTRIBUYEN A SU ~IQUEZA. DESGRACIADAMENTE, POR 

RAZON DEL LLAMADO SISTEMA DEMOCRATICO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, ESTOS HOMBRES DOMINAN EN EL GOBIERNO AUN A LAS 

PERSONAS QUE ALLI NO SIENTAN COMO ELLOS; PARA ESOS 

HOMBRES LA AMERICA TODA DEL NORTE, DEL CENTRO Y DEL 

SUR, ES SOLO UN CAMPO QUE EXPLOTAR O UN PUEBLO QUE 

DESPOJAR". 

Toribio Esquivel Obreg6n 



CAPITULO 11 

PARTICULARfDADES DE LA POLITfCA EXTERIOR DE ESTADOS 

UNfDOS HASTA LA CREACION DE LA ORGANIZACION DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

a) Desarrollo y seguimiento de la doctrina Monroe 

27. 

"El año 1815 sefiala un hito tanto en la historia de Europa 

como en la de Norteamérica, y también un punto de diverge!!. 

cia entre ambas, Hasta ese momento el desarrollo de los 

Estados Unidos había estado vitalmente inf19ido por fuer

zas europeas; y con la Paz de Viena, Europa dirigi6 su 

atenci6n a problemas que ten!an para los Estados Unidos 

escasa importa~cia; y con la Paz de Gante, Norteam~rica -

volvi6 la espalda ·al Atl~ntico -aunque siguió mirando al 

viejo Mundo por sobre el hombro, como lo indica la Doctri 

na Monroe-. La mayor parte de las dificultades que hab!an 

afectado a la república desde la guerra de la lndependen-. 

cia se perdieron de vista, y se abri6 una serena·. perspec

tiva de paz, prosperidad y progreso social. Nadie pod!a 

sospechar que la expansi6n también traerla problemas, y 

que en medio siglo los norteamericanos estar!an matándose 

entre s!•.< 1 

Respecto de las transformaciones internas en los partidos 

de la época y el surgimiento de nuevas fuerzas, Samuel Mo-

rison nos menciona lo siguiente: 
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"James Monroe, en un tiempo el turbulento pr!ncipe hered~ 

ro, pero hoy heredero aceptado de la dinastla de Virginia, 

subió a la presidencia· en 1817 casi sin oposición, y en 

1821 obtuvo tódos los votos electorales excepto uno. La 

gente de la época llam6 a aquel periodo la "época de los 

sentimientos". Pero en realidad sc5lo era un intervalo de 

política estancada, en que result6 cada vez mAs difícil 

para los republicanos mantener la disciplina del partido 

y el celo polltico, y en que la votaci6n en las elecciones 

presidenciales declinó de manera alarmante. La pol!tica 

no continü6 largo tiempo sobre tan plAcidas normas. Fuer

zas nuevas estaban transformando a las secciones y, mien

tras se llevaba a cabo el reajµste,.todo el mundo acepta

ba cierta 1ndole de nacionalismo. La manufactura estaba 

convirti6ndose en el inter6s predominante de Nueva Ingla

terra y Pennsylvania. La democracia habla invadido a Nue 

va York; los dominios del Rey Algodc5n avanzaban hacia los 

nuevos Estados del Golfo, y en el Noroeste surgian nuevas 

aspiraciones. Para 1830, las secciones se hablan vuelto 

elocuentes, y definian la actitud que adoptarían hasta la 
12 

Guerra Civil" 

El 2 de Diciembre del afto de 1823 el Presidente Monroe 

expresó sus ideas respecto de la politica exterior que 

los Estados Unidos se proponían seguir en relación con 

los paises europeos. Dicha proclama de caracter unilate

ral caus6 buena impresión en la mayoria de los gobiernos 



29. 

americanos quienes veían en los Estados Unidos un aliado 

poderoso que a toda costa velarla y ayudarla a mantener 

su independencia 0 no obstante en el caso mexicano nuestro 

Ministro de Relaciones Exteriores Don Lucas Alamán no pa~ 

ticip6 de ese entusiasmo, ya que veía de alguna manera -

que el inter6s que los Estados Unidos tenían de no permi

tir la injerencia de alguna potencia extracontinental, en 

el fondo significaba el liderazgo del continente america

no por parte de nuestro vecino del norte. 

En forma concreta el comunicado emitido por el Presidente 

Monroe al Congreso puede ser resumido en los siguientes -

puntos, de acuerdo a Isidro Fabela: 

l. Estados Unidos no ha intervenido ni intervendrá en 

las potencias europeas. 

2. Estados Unidos Jt'O intervendrl en los negocios internos 

de las potencias europeas 

3. Estados Unidos no permitirl nuevas colonizaciones eu

ropeas en América. 

4. Estados Unidos se opondrA a las intervenciones euro

peas en las repúblicas iberoamericanas. 

El mensaje presidencial antes mencionado, originalmente 

no fue de agresión, sino de defensa ante los regímenes -

monárquicos representados en la Santa Alianza Europea, no 
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obstante con el tiempo esta proclama se convirti6 en una 

f6rmula sin definici6n que ha sido utilizada como una t!c 

tica de agresiones en· Am6rica Latina. 

Dentro del contenido y an!lisis de .la Doctrina Monroe éa 

be sefiala·r que la declaraci6n no debe considerarse como 

cons~itutiva de ninguna garantia u obligaci6n, ya que si 

los Estados Unidos deb!an o n6 declarar la guerra, s6lo 

el Congreso, seg~n la Constitución, sería competente pa

ra decidir esa cuestión. 

Para. ejempli;f;i.car lo mencionado citaremos el caso de Bra

sil que en 1825 creyendo cooperar con el espíritu del 

Presidente Monroe propuso a los ~stados Unidos una alia~ 

za para el caso de que Portugal, unido a otra potencia 

extracontinental, atacara la independencia de aquel pais, 

a lo cual el Secretario de Estado del gobierno norteame

r~cano respondió que si existiese alguna manifestación 

hostil contra ese gobierno, el Presidente prestaría a 

tal estado de cosas toda la atenci6n que sü importancia 

requiriera sin comprometerse a actuar en forma directa. 

"Al mismo tiempo que los Estados Unidos se pon1an as! a 

salvo de la responsabilidad que pudiera traer consigo 

el papel de guardianes de la independencia de los paises 

hispanoamericanos, no desdeñaban ninguna oportunidad para 



mostrar su simpatra por el sistema republicano que esta

blecra la linea de separación entre Am6rica y Europa, el 

aislador de aquellos estados, que los dejar!a solos bajo 

la influencia incompensada de los Estados Unidos. A es

tos importaba grandemente sembrar la desconfianza y fo

mentar hasta las más enfrentadas sospechas que dieron por 

resultado cavar un abismo entre Europa y las antiguas co

lonias de España y Portugal". 3 

Esta política de aislamiento a las naciones de la Am6rica 

rb6rica, era por parte de los Estados Unidos de sentido 

comGn, ya que si ellos querían dominar en Am6rica, les -

conventa que los pa!ses de este continente no t9vieran ni 

amigos ni aliados·en el viejo continente. 

Con el crecimiento del poder de los Estados Unidos y con 

las dificultades de las potencias de Europa unas con 

otras, la Doctrina Monroe, que por algGn tiempo quedó 

inactiva, comenzó a manifestarse cada vez en forma más 

abierta y a extenderse a casos seguramente no considera

dos por el Presidente Monroe o sus consejeros. La guerra 

con España, la adquisición de Puerto Rico y ~-la tutela so 

bTe Cuba, le hab!an dado mayor impulso. 

Durante el correr de los años, las diferentes administra

ciones y partidos pol!ticos norteamericanos, han interpr~ 

tado el mensaje presidencial de muy diversa manera; unos 



lo dejaron en desuso, otros ampliaron su aplicación y to

dos al fin han desfigurado su concepto original en benefi

cio de Estados Unidos y en contra de los pueblos que Mon

roe quiso proteger, caso reciente la guerra de las Malvi

nas o Falkland. 

32. 

"Dicha declaraci6n no nos ha defendido ni nos defenderA 

contra los verdaderos peligros: Estados Unidos y el pana

mericanismo, que ha logrado en la pr§ctica alejarnos de 

Europa para encerranos dentro de la 6rbita econ6mica de 

la plutocracia norteamericana, que es la que dirige en la 

actualidad la conducta internacional de la Secretaria de 

Estado 11 •
4 

b, La Politica Exterior del Presidente W. Wilson. 

El porqué analizar en este apartado al Presidente Wilson 

y su polttica exterior responde a tres acontecimiento~sde 

vital importancia que tienen lugar a comienzos del siglo 

XX en términos. generales; los dos primeros corresponden 

a un marco de an&lisis de caracter general mientras que 

el otro se circunscribe a la esfera de un caso particular 

de suma trascendencia para la vida politica y social de 

nuestro pais; en este sentido sefialamos: 
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1. La fase de transici6n a un estadio superior que alca~ 

za el sistema capitalista; el imperialismo, donde los 

Estados Unidos jugarán un rol determinante. 

2. La primera conflagración mundial, resultado de enfren

tamientos politicos y econ6micos derivada de la expan~ 

si6n de los mercados y su lucha que caracteriza 1a -

transici6n ya antes seftalada. 

3. El surgimiento de un sistema de fuerzas sociale~ que 

emergen de la opresi6n del Porfiriato, desen.cadenando 

el periodo revolucionario mexicano. 

Woodrow Wilson llega al poder en el momento preciso en -

que el movimiento progres.ista estaba cerca de su ctlspide 

y los hombres nuevos del Partido DemOcrata estaban ansio

sos por transformarlo, de una difusa alianza de sureftos 

rurales y amos de la maquinaria, en una moderna organi,za~ 

ci6n nacional. Wilson "hered6 una filosof!a calvinista 

que ponía un halo de necesidad moral a la conveniencia y 

adopt6 una arrogancia intelectual que le movia a depender 

básicamente de su propio criterio, al mismo tiempo que un 

prolongado estudio profesi.onal "de la ciencia del gobierno 

le había llevado al convencimiento de que el mod.erno Es:ta 

do necesitaba una conducci6n eficiente". 5 
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No obstante no se caracterizaba por ser un gran luchador 

progresista ni un portavoz del descontento agrario y la~ 

boral, era un t!pico liberal del siglo XIX, desconfiado ~ 

de los intereses particulares (wall street) o de los sin

dicatos, así como de la nueva casta de intelectuales que 

pedían al gobierno permiso para intervenir en las decisi~ 

nes econ6micas de la época. Las ideas de Wilson signifi~ 

caban una convicción de que el mundo no necesita tanto 

ser administrado como ser liberado de todo control, 

Dentro de su actuación política interna se caracterlz6 ~ 

por -vetar un proyecto de ley que estipulaba créditos ru

rales a largo plazo, se neg6 a apoy.ar una enmienda en pro 

del sufragio femenino, rechaz6 i~novaciones en pro del -

bienestar social que trataban de saltar las barreras cons 

titucionales, así como permitir a los miembros de su ga

binete practicar la discriminaai6n. racial, En el terre~ 

no de las relaciones internacionales, Wilson una vez asü~ 

mido el poder anunció que uno de los princ;i.pales objetivos 

de su gobierno seria cultivar la amistad de Amé:d.ca La tina 

y lo que es más grave a nuestro entender es que pocos me

ses después prometió que los Estados Unidos "nunca volve

rían a buscar un solo centimetro de territorio por medio 

de conquistas". Esto como sabemos se caracteriz6 por ser 

un pronunciamiento meramente altruista y moralista, ya que 
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en el fondo la intención de Wilson era totalmente lo -

opuesto; baste señalar el hecho de que los infantes de ma

rina siguieron instalados en Nicaragua y en 1914 se nego

cia un tratado quemenoscab6 la soberanía del pueblo de -

Sandino, tratado que fué denunciado por la Corte de Justi

cia de la América Central. Como veremos en el capftulo 

IV la historia repetir§ este suceso a 70 afios aproximada

mente de haber acontencido. 

En la República Dominicana un consejero de Wilson, Bryan 

autoriza la expansión de influencia norteamericana en la 

zona provocando un conflicto de serias magnitudes que pos

teriormente precipitaría una revolución. Ante esta situa

ción Wilson ordena una ocupación militar en Santo Dom~ngo 

e_n 1916 que duraría 8 largos años, De igual manera el Pr~ 

sidente Wilson ordena una ocupación militar en Haiti que 

durarfa hasta el afio de 1930. Un acto m&s de ~ntervención 

lo constituye la intromisión por parte de Wilson en los -~ 

asúntos internos que fueron gest§ndose en el perfodo revo~ 

lucionario mexicano, cabe mencionar que desde la 6poca ~~ 

Wilsoniana, una piedra angular de su política exterior ha

cia América Latina lo constituyó el hecho de terminar con 

todas las revoluciones que ·surgfan en esos momentos, sin 

embargo se dió cuenta que la revolución mexicana era un -

tipo diferente de levantamiento del habitual que €1 tenia 

en mente. "Contrariamente a las expectativas del gobierno 
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de Wilson, la derrota de Huerta y la victorla de los revo~ 

lucionarios aumentaron en vez de reducir los problemas a 

los que Estados·· Unidos se enfrentaban en M@xico"6 

Durante ese período hubo un acontecimiento que influyG en 

forma decisiva sobre la política norteamericana en M@xico~ 

el estallido de la primera guerra mundlal en_Europa. Esto 

significó por una parte que los hombres de negocios y co

merciantes norteamericanos desearan una interven~i8n arma-

da en México con el objeto de asegurar mayores ganancias 

ya que la producción de armamentos y el auge econ6mico se 

encontraba en relaci6n directa a la importancia que tenfan 

las materias primas mexicanas, esto.implicaba que para ex

plotar esos grandes recursos.México se encontrará en paz 

y que contará con un gobierno pronoteamericano, cosa que 

no sucedi6, e hizo cambiar la estrategia de Wilson, al re~ 

pecto. "Fuera de la intervenci6n armada, la mejor manera 

de obtener esto era enfrentando entre sí a la parte con-

tendiente; impidiendo que cualquiera de ellas sufriera P!r 

didas excesivas y buscando un gobierno de coalici6n en que 

estuvieran representados todos los grupos"7 

Durante un afio continu6 el debate entre estas tendencias 

contradictorias. Al principio Wilson apoy6 a Villa y con

fió en su triunfo rápido, sin embargo medit6 lo que una 

victoria totRl ~~gnificaría para cualquier bando, y ordena 



la evacuaci6n de Veracruz en diciembre de 1914 entregando 

la Ciudad a las tropas de Carranza que se hallaban cerca. 

37. 

"Fue la expedici6n punitiva y las crecientes amenazas nor

teamericanas contra México en noviembre lo que indujo a Ca

rranza a enviar, ese mismo mes, un memorándum a Alemania 

en el que proponta una estrecha colaboraci6n econ6mica y 

militar con ese pats. Este memorándum provoc6 a su vez la 

grave decisi6n alemana de enviar el telegrama Zimmermann 
8 

al gobierno mexicano". Esta acci6n emprendida por Carra!!_ 

za harta reflexionar al Presidente Wilson quien posterio~ 

mente otorgarla su reconocimiento al gobierno mexicano. 

Dicho reconocimiento como vemos sale del marco estipulado 

en lo que se conoce como Doctrina Wilson,ya que segfin su 

contenido no se otorgarla reconocimiento a regfmenes enia!!_a 

dos de una revoluci6n; y el caso de M~xico as1 lo demues-

· tra. Es claro entonces el hecho de que en·ninguna de las 

ocasiones en que el gobierno de los Estados Unidos apli

c6 al reconocimiento la doctrina Wilson, expuesta en mar

zo de 1913, pudo observarse algfin resultado satisfactorio. 

Por el contrario, el poner en práctica dicho pronunciami~n 

to trajo como consecuencia resentimiento y hostilidad. 



c) Los Estados Unidos y su actuación dentro de la prime

ra Guerra Mundial 

"El 28 de Julio de 1914 se disparó un tiro que cerr6 una 

época de progreso, liberalismo y democracia e inagur6 una 

época de guerra• destrucción• levantamientos revoluci.ona

rios y dictaduras, que afin no ha terminado, El Archidu

que Francisco Fernando, heredero al trono de Austria-Hun

gría fue asesinado en Sarajevo, en la provincia de Bosn~a. 

Un mes m~s tarde, Austria declaraba la guerra a Serbia, y 

para principios de Agosto todas las grandes potencias de 

Europa hab!an sido arrastradas a lo que ha llegado a con~ 

cerse como la primera Guerra Mundiai. El Presidente Wil

son inmediatamante proclam6 la netralidad de los Estados 

Unidos, y en 1914 habia una determinaci6n casi total del 

pueblo norteamericano de mantenerse fuera del conflicto 
9 

europeo, que no parecia afectar sus intereses". 

Para los Estados Unidos esta conflagraci6n motiv6 un inte

r6s econ6mico, ya que antes de iniciarse el conflicto gran 

parte del comercio norteamericano hab!a sido con las na

ciones aliadas, y cuando los aliados bloquearon a las po

tencias centrales, el comercio de Norteamérica con Alema-

nia se volvi6 insignificante, mientras que con Inglaterra 

Y Francia aumentó considerablemente este auge sirvió a que 

los Estados Unidos se recuperara, de un per!odo de un año 



de depresi6n comercial. El primer acto realizado por Es

tados Unidos al ofrecer su simpat!a por los aliados, fue 

el no permitir un embargo a las municiones de guerra, -

"por el contrario, las exportaciones de municiones aumen

taron de cerca de 40 millones de d6lares en 1914 a 1,290 

millones en 1916, y el comercio total con los aliados de 
10 

825 millones a 3,214 millones". 

ia idea de neutralidad que los Estados Unidos manifesta~ 

ron al respecto fue desdibuj&ndose debido a que Aleman~a 

significaba con su política submarina una amenaza para el 

orden norteamericano, m:is atin nosotros pensamos que el m~ 

tivo directo que propici6 la intervenci6n de los Estados 

Unidos en el conflicto, sin dejar de lado el temor germa

no, lo constituye el ver lesionados sus intereses econó

micos al ser cerrada la vra de acceso que permitla el flu 

jo del comercio de ese pais a los paises centrales por -

parte de la Gran Bretafta. Es decir que el conflicto de 

potencias europeas del cual Estados Unidos se había bene

ficiado en una primera instancia por la cantidad y volu

men de emprestitos · que realizó con ambos bandos hab!a ·s.!_ 

do desbordado, y le resultaba adverso en dos sentidos: 

1. En la dificultad que encontraba para la colocaci6n 

de sus mercancias que era resul~ado de una obstaculi

zaci6n al flujo del comercio internacional y, 

39. 



2. Debido a que se convertia en sujeto de varios ata

ques, por parte de los paises centrales. 

Otro hecho significativo que vale la pena mencionar, es 

40. 

el referente a la intercepción que el servicio secreto -

británico hizo del 'telegrama Zimmermann en el cual el ·g~ 

bierno alemán se proponia que si los Estados Unidos de

claraban la guerra, México formase una alianza con Alema~ 

nia y Japón, a cambio de lo cual México recuperarfa Texas, 

Nuevo México y Arizona. Esto de alguna manera fortaleció 

el sentimiento norteamericano para realizar la declarato

ria de guerra que el Presidente Wilson hiciera el 2 de -

abril de 1917 ante el congreso y la ciudadania. La co 

yuntura que se presentaba hizo q~e el Congreso confiriera 

al Presidente Wilson, poderes extensos de mando de las 

industrias y minas esenci,ales, confiscar abastos, el con

trol de la distribuci6n, de los precios y en general todo 

lo referente a las comunicaciones y los 'transportes. 

De esta manera los Estados Unidos iniciaron su ataque 

contra el Imperio Alemán al cual derrotaran en Marne, 

obligando, asf al Prfncipe Max de Baden a dirigirse al 

Presidente Wilson haciéndole la primera oferta de Paz so 

bre la base de los catorce puntos expuestos por Wilson 

que proclamaban entre otras cosas; la diplomacia no se

creta, la libertad de comercio y navegación, la devolución 



de los territorios de Alsacia y Lorena a Francia; asi co

mo la separación de Austria y Hungria. Esto motiv6 a que 

el 28 de julio de 1919 fuera firmado el tratado de Versa

lles siendo este el ins~rumento mas importante que termi

narla con la primera Guerra Mundial. Cabe mencionar que 

Estados Unidos por condücto del Senado no aprobó el tra

tado, ya que los escaños en el mencionado Congreso fueron 

ocupados en su mayoria por los republicanos, no obstante 

realiz6 un tratado bilateral de Paz con Alemania que si 

fue ratificado el d!a 11 de diciembre de 1921. 

41. 

Es necesario señalar que dentro de este tratado compuesto 

de 15 partes y de 440 art!culos, en su primera parte con~ 

tenía el pacto de.la liga de las Naciones, que constituta 

un documento juridico autónomo que podia ser modificado 

independientemente del tratado de paz, y que se constituia 

como el primer serio intento de organización internacio

nal que debería velar por la paz sin embargo como ya men~ 

cionamos, los Estados Unidos no formó parte de la Organi

zación, sin embargo dej6 el esquema, objetivos, órganos y 

estructura funcional-que harfa que la organización funci~ 

nara desgraciadamente por solo algunos años, ya·que pre

sentaba marcadas diferencias en cuanto al trato de sus 

miembros, as! como contenta una limitaci6n de derechos a 

los miembros del Continente Americano en el articulo 21 

que a la letra del Presidente Wilson decia ast: 
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·~inguna parte de este acuerdo deberla ser interpreta

da en el sentido de afectar la validez de los compro

misos internacionates tales como los tratados de arbi 

42. 

traje de acuerdos regionales (p.ej. la doctrina Monroe) 
11 

a fin de asegurar la preservaci6n de la paz". 

Tal fue el caso de varios Estados, amantes de la paz como 

M6xico, que al ser invitado formalmente a integrarse a la 

liga realizaría su adhesi6n incluyendo una reserva al ar

tículo mencionado. 

Respecto de los Estados Unidos y su relación con la liga 

de las Naciones, de 1920 a 1928 qued6 interrumpida toda 

comunicaci6n reanud~ndose hasta 1931 cuando los Estados 

Unidos apoyan la posici6n de la sociedad de las Naciones 

contra Jap6n al invadir este Manchuria, 

d) La gran depresi6n y el nuevo trato del Presidente 

F.D. Roosvelt. 

La quiebra del mercado de valores en 1929 puso a los Est~ 

dos Unidos ante su mayor crisis desde la guerra civil, e~ 

ta depresi6n trajo como consecuencias: la p6rdida de ml

llones de inversionistas que vieron desaparecidos sus aho 

rros, el cese en la construcción, el cierre de una canti

dad considerable de bancos as! como de empresas, provoc~dose 
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asi masivos despidos de trabajadores, el comercio exte-

rior por su parte declinó notablemente. Sin embargo es 

necesario sefialar que esta serie de efectos producidos se 

dán en el momento en que la producción agr!cola se encon-

traba en auge, tal es el caso de que las huertas se en~

contraban cargadas de frutos y las minas extraían una 

cantidad considerable de carbón, esta sobreproducción ori 

gin6 como sabemos que una serie de materias primas y pro

ductos fueran a la baja en sus precios, el sent;i,miento c~ 

lectivo del empresario norteamericano se caracterizó por 

una pérdida de confianza que en la esfera occidental lle

gó a cuestionar si la gran sociedad de occidente que ha

bia cobrado cada vez mayor fuerza desde la ~poca de Car

lo Magno, no habría comenzado a destntegrarse. El r~gi

men del Presidente Hoover con el propósito de sanear la 

econom!a y sacar a la sociedad norteaJJ1ericana de ese im-

passe. "Apremi15 a los dirigentes industri.ales a sostene~ 

el empleo y los salarios y; en discurso tras discurso, 

exhortó a la naci6n a mantenerse en actitud desafiante ••• 

aceleró las obras pGblicas, anunció una reducción de im

puestos y, por medio del Sistema de la Reserva Federal, 

fomentó una pol!tica de crédito fácil. En apoyo de los 

precios de las cosechas, la Junta Federal de las Granjas 
12 

compró grandes cantidades de trigo y de algodón." 



\. 

No obstante en t~rminos generales estas medidas fracasa

ron y quedaron como simples muestras de voluntarismo ya 

que apelaba mucho a la caridad privada y a los gobiernos 

locales que no pudieron resolver problemas como el del -

desempleo. 

La incapacidad de Hoover para liquidar el problema de la 

depresi6n gestada en 1929, coloc6 al partido republicano 

en una situaci6n extremadamente vulnerable y permiti6 que 

las espectativas de los dem6cratas crecieran al proponer 

como candidato presidencial al gobernador de Nueva York, 

Franklin D. Roosevelt. 

"Roosevelt recibió casi 23 millones de votos, contra menos 
' 

de 16 millones de votos para Hoover, y su vi~toria fue -

aún m&s decisiva en el Colegio Electoral, donde triunf6 

en todos los Estados salvo seis. Hoover con menos del -

40 \ del voto sufrió la peor derrota jamás aplicada a un 

candidato presidencial republicano en una competencia en

tre dos .•. La gran depresión había puesto fin al reino de 

los republicanos como partido mayoritario de la nación, 

y les dió la turba reputación de ser el partido de los 
13 

malos tiempos." 

El 4 de marzo de 1933 al prestar su juramento el Presi

dente Roosevelt mencionó la necesidad de poner a los 

44. 
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Estados Unidos de nuevo en movimiento, esto significaba 

que la producción no estaba destruida, sino al contrario 

en condiciones de generar una mayor plusvalta pero reque

rta de condiciones de realización que no podían provenir 

del juego del mercado, sino de un cambio institucional -

del Estado. Pero para llevar a término esta institución 

era necesario que la direcci6n del Estado saliera de ma

nos de la coalición pol!tica que hasta entonces la habfa 

gestionado, para reflejar las nuevas condiciones sociales 

generadas por la evolución del sistema productivo, tales 

eran las modificaciones profundas en la composici6n polí

tica y demográfica de la sociedad generadas por el cambio 

y la concentración industrial -que hizo que la población 

de las grandes ciµdades creciera-, dejando de ser as! los 

Estados Unidos una nación predominantemente agrícola, 

"Una sintesis apretada de los logros de la politica de 

Roosevelt hasta antes de la guerra serta la siguiente: 

Primero, avances sustanciales en la regulación de la 

banéa y el sistema monetario; en el uso del gasto pG

blico para generar fuentes de trabajo, reactivando -

la demanda; en el establecimiento de beneficios socia

les y en el alivio de la situación de los agricultores 

a través de la gestión de las deudas y el establecimi~n 

to del sistema a subsidios que duraria hasta hoy.Segundo 
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retroceso definitivo en las tentativas de planificaci6n 

y de regulación de la competenc:ta monop6lica que muchos 

de sus seguidores más radicales postulaban. Tercero, -

la falta de avances sustantivos en el plano internacio~ 

nal debido principalmente a la oposici6n de los grupos 

aislacionistas internos. Cuarto, la construcci6n de ~ 

una nueva forma de organización sindical por ramas in

dustriales, m~s acordes con las modalidades de negocia-
14 

ci6n colectiva que la forma productiva requería'.'·, 

De igual forma es necesario señalar que un resultado im

portante de Roosevelt fue inaugurar una tendencia perma

nente en la historia de los Estados Unidos; el fortaleci

miento de los poderes del Ejecutivo sobre los otros pode

res del Estado. Esto lo logra en parte al crear en ~938 

la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, en donde las cu~s 

tienes del presupuesto nacional y la seguridad ser!an a·ten 

didas. 

En términos generales las acciones emprendidas por Roose., 

velt lograron que los Estados Unidos superaran la crisis 

de 1933 a 1936 hecho que le valdría la reelecci6n, no ob~ 

tante vendrá un período turbio en la economía de los Es~ 

tados Unidos del 36 al 39 que ser§ resuelto definitlvamen. 

te por la guerra, a este respecto José Miguel Insulza nos 

dice lo siguiente: 
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"La producc;i.6n total creci6 en 77 % ent·re 1939 y 1945, 

a un ritmo promedio del 12 % anual. El desempleo se 

hizo casi inexistente. Ello permiti6 al mismo tiempo 

"dos efectos principales: hacer predominar el proyecto 

internacionalista de la administraci6n ante la evide~ 

cia de que era imposible retener los niveles de em 

pleo, producción y bienestar alcanzados sin asumir ·d.!_ 

rectamente la gestión del mercado y las relaciones in 

ternacionales; y eliminar los últimos reductos de re• 

sistencia de los sectores más radicales del movimien

to sindical, informando as! definitivamente la organ.!_ 

zaci6n de la fuerza del trabajo y la instauración pl~ 
15 

na del Fordismo". 

A nuestro modo de ver estos dos efectos mencionados pe'.l:'m.!:_ 

ten el desarrollo expansionista de los Estados Unidos en 

pro de un sistema que garantiza sus intereses en el terr~ 

no de lo económico y lo político fundamentalemente y lQs 

aleja del estadio aislacionista que caracteriz6 su exis

tencia previa a la segunda guerra mundial. 

e). El marco de la Segunda Guerra Mundial y la partici

pación de los Estados Unidos en la creación del má

ximo foro a nivel Internacional. 

"El mismo día en que el Presidente Roosevelt prestó jura

mento, los japoneses marcharon sobre la capital provincial 



de Jehol en china y al día siguiente las Gltimas eleccio

nes libres en Alemania consolidaban el poder de Adolfo --
16 

Hitler". 

48. 

Resultaba claro para el Presidente norteamericano que el 

pacifismo y el aislacionismo no aportarían la paz, ya que 

el ataque de las potencias fascistas a los Estados democra 

ticos ponía en peligro el sistema de seguridad colectiva 

a nivel mundial. No obstante como hemos seftalado con an-

terioridad la participaci6n de los Estados Unidos en la 

segunda guerra mundial se da por lograr el auge de la in

dustria b6lica y sectores ligados a la misma, de ahí que 

fuese inminente aumentar la product.ividad y garantizar la 

continuidad de la producci6n. 

Esta posici6n hegem6nica implantada por los Estados Uni-

dos trajo como consecuencia que nuestro país, condiciona

ra su economía a favor de ellos, esto queda demostrado -

por la alta concentraci6n que se da del comercio exterior 

de nuestro país, con los Estados Unidos. 

"Las exportaciones a los Estados Unidos llegaron a signi.

ficar, durante los años de 1941 y 1942, más del 91 \ del 

total y promediaron el 87.8 \ durante el periodo 1941-

1945. Las importaciones significaron un promedio, dur·an 
17 

te ese mismo periodo, el 86.4 \ del total"; 
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Aunado a esto la vecindad política de nuestro País con -

los Estados Unidos origin6 a que el pentágono diera a M! 

xico un valor estratégico prioritario.de ahí que fueran 

firmados varios acuerdos de cooperaci6n política y mili

tar que como consecuencia abririán nuevas formas de de~

pendencia con aquel pa1s. Este tipo de cooperaci6n se da 

en el terreno de un posible peligro real de ocupaci6n del 

ejército norteamericano en ciertas zonas del territorio 

nacional, consideradas estratégicas para la defensa de 

ese pa1s como lo era la Pen!nsula de Baja California en 

el caso de que México no·otorgara su cooperaci6n decidi

da. 

Sin embargo este recurso no se da por la conveniencia que 

representaba nuestro pa!s para los Estados Unidos al su

ministrarle materias primas con precios de exportación 

estables, ayudándole a cubrir la escasez de trabajadores 

creada por el reclutamiento militar y aumentar 1a produ~ 

ci6n mediante el envio con carácter temporal de cientos 

de miles de braceros México y los Estados Unidos coinci

dían en sus postulados al rechazar enfaticamente el sis

tema totalitario nazi-fascista que amenazaba el orden -

mundial de la época. 

El Presidente Roosevelt después de sortear las dificulta

des que oponía el Congreso respecto de los préstamos a -



los aliados, logra conseguir que se apruebe una ley que 

le autoriza vender, transferir, intercambiar, prestar 

cualquier articulo deº defensa, a cualquier nación que 61 

considere vital para la defensa de los Estados Unidos, 

so.' 

en este sentido es aprobada la cantidad de 7 mil millones 

de d6lares, que en su mayoría fue cedida al Presidente 

Winston Churchil que ya antes hab:!:a señalado su temor re~ 

pecto del avance de la plaga germana hasta el Canal de la 

Mancha. 

El 14 de agosto de 1941 los Presidentes Roosevelt y Chur

chill se reunen en la bahía de Argentia Terranova para re

dactar la carta del Atlántico, documento que expresaría 

los objetivos de guerra de los aiiados, e incluiria las ya 

proclamadas "Cuatro Libertades, la renuncia a todo en-

grandecimiento territorial, una promesa de devolver el 

auto-gobierno a quienes habian sido despojados, y un com

promiso de igual acceso al comercio y a las materias pri-
18 

mas". 

El hecho que parece haber arrojado a los Estados Unidos 

a la segunda Guerra Mundial, fue el ataque de un submari

no alemán a un barco norteamericano en aguas de rslandla 

el 4 de septiembre de 1941, dicho acontecimiento provocó 

que el 13 de septiembre la marina de los Estados Unidos 

estuviera en franca guerra en el Atlántico contra cualqu~er 



barco nazi que navegase por el mencionado oceáno. En el 

mencionado afio, los acontecimientos se acercaron a una 

crisis final al darse la unión tripartita Berlfn-Roma-T~ 

kio y al ponerse en una situación seria la relación de -

Estados Unidos con Jap6n, al no querer salir este 61timo 

de territorio chino. Todo esto origin6 que el 7 de di

ciembre del mismo afio los japoneses atacaran Pearl Harbar 

ocasionando la muerte de miles de norteamericanos y el -

hundimiento de nna cantidad considerable de barcos y aVi,,2_ 

nes. La declaración de guerra se había dado y los Esta

dos Unidos se encontraban inmersos en esta hecatombe, 

Respecto de la participaci6n de los Estados Unidos, en el 

conflicto, nos limitaremos a decir que fue de gran impor

tancia ya que condujo las estrategias de guerra y coope

ró con un gran arsenal y despliegue de fuerzas contra el 

enemi~o· 

Sin temor a equivocarnos es posible afirmar que si los E~ 

tados Unidos· no hubieran estado presentes, el estado de 

cosas reinante seria totalmente adverso y catastrófico pa

ra los estados amantes de la paz. 

"En resumen, la guerra fue el gran ;factor que permiti·6 -

complementar la i'nstalación de un proyecto nacional capi

talista nuevo, con clara hegemonía de clase, pero también 

51. 
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con el consenso de una base social heterogénea y amplia

mente mayoritaria. Armonizar las formas de valorizaci6n 

del producto con las formas institucionale_s de ·realiza-

ci6n fue factible en el marco ampliado de un mercado in

ternacional crecientemente unificado. en que la hegemonla 

norteamericana era posible tanto por su predominio econ8-

mico, como por su presencia geopolitica y por el consenso 

de la mayor parte de los paises que formaban parte de ese 
19 

mercado". 

Una vez alcanzada la paz, quedaba una tarea importante por 

realizar; y que comprometía a las grandes potencias y al 

mundo en general; tal era el hecho de crear una organi~~ 

ci6n de carácter internacional que "velara por la paz y 

seguridad internacionales, y que no repitiese los errores 

de estructura y funcionamiento de la pionera sociedad de 

las Naciones. 

Sin embargo para llegar a ello era necesario, primero rea 

lizar una repartici6n de zonas estratégicas entre los ga

nadores, tal era el caso de la. URSS que representando otro 

sistema de vida distinto habia cooperado en la derrota -

del eje Berlin, Roma, Tokio y a cambio le eran concedidos, 

por los acuerdos de Yalta de 1945, las Islas Kuriles la 

mitad de Sajalin y privilegios en Manchuria, pero a su vez 

se comprometía a dar a Francia una zona de ocupaci8n en 

Alemania. 



Una vez realizada la reparticidn del mundo se procedi6 a 

formular el anteproyecto de organización que en su seno 

tendría que reproducir esa estructura reinante de las 5 

grandes superpotencias -en uno de sus 6rganos m~s impor

tantes, el Consejo de Seguridad- donde a propuesta de Es~ 

tados Unidos se les concedía a cada uno de estos miembros 

la facultad de vetar cualquier ·resoluc;i.6n, excepto las de 

procedimiento. Resultaba dificil partir de otro es~uema 

ya que el ofre.cer un proyecto distinto nunca seria acept~ 

do por este pequefio comité. 

Es así como desput!s de varias consultas 5.1 Estados aman~ 

tes de la paz firman la carta de las Naciones Unidas en 

San Francisco, comprometit!ndose a velar por la paz y la 

seguridad internacionales. 

53. 
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"DEBEMOS VELAR PORQUE LA LABOR DE LAS NACIONES UNIDAS 

SEA FRUCTIFERA; PORQUE SEA UNA REALIDAD Y NO UNA 

IMPOSTURA; PORQUE SEA UNA FUERZA PARA LA ACCION, Y NO 

SIMPLEMENTE UN PALABRERIO; PORQUE SEA UN VERDADERO -

TEMPLO DE LA PAZ DONDE LOS ESCUDOS DE MUCHAS NACIONES 

PUEDAN COLGARSE ALGUN DIA, Y NO MERAMENTE UNA GALLERA 

DE GALLOS EN LA TORRE DE BABEL" 

Winston Churchill 
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CAPITULO I II 

LAS NACIONES UNIDAS Y SU EVOLUCION 

a) Las Naciones Unidas dentro del marco de la Guerra Fria 

y el Sistema Bipolar. 

Durante el curso de la Segunda Guerra Mundial y el deteri~ 

ro cada vez más presente de la Sociedad de Naciones, va -

siendo gastada la idea por parte de las potencias que lu

chaban contra·los estados fascistas de crear una organiz~ 

ci6n internacional, con el objeto de preservar la paz y -

seguridad mundiales, sin embargo será hasta 1943 en la 

conferencia de Mosc6 que por primera vez se menciona que 

esta organiza~i6n de caracter internacional deberá estar 

fundada en la igualdad soberana de todos los-.estados sin 

distinción ya sea países chicos o grandes. Durante este 

afio se di6 el primer paso concreto hacia la transformación 

de la alianza de guerra en una organización de paz de pos

guerra y una firme garantía para que el resultado de la 

segunda guerra mundial no fuera limitado solo a la derro

ta de las fuerzas del eje. 

"Las cuatro principales potencias aliadas expresaron su 

firme convicci6n de que es indispensable formar lo más -~ 

pronto posible una organizaci6n internacional general ba

sada en los principios de igualdas soberana de todos los 
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Estados amantes de la paz y abierta a la aceptación de t~ 

dos los Estados como miembros grandes y pequeftos con el -
1 

fin de salvaguardar la paz y seguridad internacional". 

Los preparativos para la creación de las_ Naciones Unidas 

se efectuaron casi en su totalidad en los Estados Unidos 

y sol~ a fines de la guerra se incorporaron la Gran Breta 

fta, Ch~na y la URSS, cabe mencionar que los Estados Uni

dos se encontraban en una situaci6n favorable al estar ·1~ 

jos del campo de batalla con enormes potenciales intelec

tuales, ya que los dem&s científicos, te6ricos y politi

cos se vieron en la necesidad de abandonar sus pa!ses an

te la ola desatada del fascismo. ~l primer borrador de 

la carta elaborado en los Estados Unidos, part!a de los 

principios de la Conferencia de Mosc~. 

A trav~s de peT111anentes consultas con las demás potencias 

aliadas, con el prop6sito de percibir los limites hasta 

los cuales los Estados estaban dispuestos a hacer conce

siones por la causa general, se elabor6 el.borrador final 

de la carta que fue presentado a los especialistas t~cni

cos y diplom&ticos•para su an&lisis en la conferencia de 

Dumbarton OAKS que se efectu6 del 21 de agosto al 7 de o~ 

tubre de 1944. En esta conferencia se hicieron numerosas 

sugerencias, proposiciones y contraposiciones, sin embar

go el borrador preliminar fue aceptado en lo que ~e 
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refiere a la estructura. los objetivos y principios ins

titucionales• qued6 abiert? el· •problema de 1 sis tema de -

votaci15n en el Consejo de Seguridad en donde se reserv6 

un lugar permanente para las cinco grandes potencias pr!n 

cipales; Estados Unidos. Francia. China. Gran Bretafia y 

la Uni6n Sovi~tica. Este últi~o obstáculo fue resuelto 

con muchas dificultades al quedar de común acuerdo en la 

Conferencia de Yalta, Churchill, Stalin y Roosevelt sobre 

la posici6n y el poder que representaba y tenia cada uno 

de sus países en la comµnidad internacional. 

El fallecimiento del presidente Roosevelt el 12 de abril 

de 1945 y el. al ej. amiento del escenario pol!tico de Chur

chi11 despu~s de· su derrota en las elecciones parlamenta~ 

rias de 1a Gran Bretafia efectuadas en junio del mismo ano. 

no frustraron la realizaci6n del acto final de formaci6n 

de esta nueva organizaci6n mundial. Pero a trav~s de es

tos sucesos, Stalin se consider6 a si mismo como el úni

co triunfador. lo cual provocaría numerosos problemas al 

quedar delimitada la organizaci6n. 

La firma de la Carta de San Francisco se reaU:.zO el 26 de 

junio de 1945 por 51 Esta.dos y la al.ianza de Guerra de ..,, 

las Naciones Unidas fu~ transformada en una organizaciOn 

mundial de Paz. 
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"La carta entrlS en vigor el 24 de octubre de 1945, al ser 

depositados los instrumentos de ratificaci6n, por parte 

de los miembros permanentes del Consejo de·.seguriciad y de 

la mayor!a de los demás Estados signatarios, cuando. en 

Asia la capitulaci6n Japonesa de agosto hab!a dado la Vi~ 
2 

toria a los aliados". 

Dentro de este marco de creaci6n de las Naciones Unidas 

es menester mencionar que la gran conflagración mundial 

trajo consigo un cambio en la distribución del poder re

duci6ndose ast drásticamente el número de países con ca~a 

cidad de ejecuci6n polttica y toma de decisiones en la 

palestra internacional, algunos· te6ricos han afirmado 

que la guerra solo fué un catal~zador que llev6 a los Es

tados Unidos y a la Uni6n Sovi6tica a alcanzar el grad0 

de superpotencias. Esta concentraci6n de poder polftico, 

econ6mico y militar por parte de ambos origin6 una est·r!!c 

tura de poder conocida como bipolar. "Con anterioridad 

a la guerra habla un ntimero amplio de países que podJ:an 

ser considerados como potencias de primer orden. Alemania, 

Francia, Inglaterra, La Uni6n Soviética y afin rtalia, en 

Europa, llenaban los requisitos econ6micos y m!°litares 

para ser consideradas como grandes potencias, 

Por su parte, los Estados Unidos, en América y Japón en 

Asia, cumplián tambí!'in con esos requisitos. Pero par<t. --. 
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1945 como consecuencia de la guerra, Alemania, Italia y 

Jap6n resultaron derrotados y quedaron fuera, por lo ta~ 

to del cuadro de las grandes potencias; Francia habia si 

do derrotada aún antes. 

Por parte de Alemania y habiendo sufrido ademl!is la ocupa~ 

ci6n militar y el desmantelamiento parcial de su indus-

tria, afrontaba para entonces un problema de reconstruc

ción, De los 3 restantes, los victoriosos, solamente los 

Estados Unidos y la Uni6n Sovi6tica quedaron de pie en la 

competencia internacional; la larga resistencia a las po

tencias del eje y el desmembramiento de su imperio, a 

rarz de la guerra, minaron las bases econ~micas de ·gran 
3 

potencia para Inglaterra". 

Un ejemplo que vale la pena citar en apoyo de la t~sis de 

que los Estados Unidos y la Uni6n Sovi6tica siguieron un 

comportamiento caracterlstico de la polltica de poder de 

las grandes potencias, se desarroll6 el afta de .1945 en 

Irl!in. Como es sabido este pais fu6 ocupado por los t-res 

aliados durante la guerra, con el objeto de asegurar el 

abastecimiento petrolifero a la Uni6n Sovi6tica, ya que 

las relaciones que Irlin mantenia con Alemania eran poco 

confiables. 

El acuerdo consisti6 en que una vez finalizada la guerra 
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los aliados se retirarían de este territorio, sin embargo 

la URSS demor6 su salida e incluso foment6 una campaña en 

contra del gobierno de Ir&n, todo esto con el fin de lo

grar un acuerdo que le permitiese el suministro y bAsica 

mente la explotaci6n del hidrocarburo, 

Ante este hecho los Estados Unidos y las dem§s potencias 

occidentales denunciaron el caso ante el recién formado 

Consejo de Seguridad y promoyieron una campaña desacredi 

tadora de la URSS que tuvo eco en la comunidad interna·c~o 

nal. Ante esta situación la URSS opt6 por la retirada. 

A este respecto David Horowitz señaia lo siguiente: 

"En lo que los rusos salieron, los americanos entra

ron -no con J:rop·as' y revolución.,, ,sino silenciosa-

mente con dólares para apoyar el Statu Quo, Adem~s 

de los fondos norteamericanos, el gobierno Iran1 "'·" 

recibió a consejeros americanos tanto civiles como 

militares e Irlin se convirtió en efecto en un sa.té-

lite americano. Si los Estados Unidos aún no tenlan 

allí una base militar, la pod-rían tener en cualquier 
4 

momento que lo desearan". 

Las declaraciones universalistas pronunciadas por los di 

rigentes de los Estados Unidos fueron abandonadas en el 
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año de 1947 cuando en el contexto de la guerra civil en 

Grecia, el presidente Truman, declar6 que todas las na

ciones tenían ante ellas la opci6n de escoger entre 2 m~ 

dos alternativos de vida, el lidereado por los Estados 

Unidos y su bloque de poder, y el socialista como nueva 

fonna de vida. 

"En la formaci6n del bloque capitalista los s:j.guj.entes 

factores jugaron un papel relevante: el surgimiento de 

los Estados Unidos como pais imperialista hegem6nico; la 
. . 

decadencia de los antiguos imperios coloniales¡ los pro

cesos de integraci6n de las econom1as de los paises que 

forman el b_loque; la expansi6n y afi.anzamiento de la i!!, 

fluencia soviética en Europa Oriental y la nivelaci6n 

del balance de poder entre las dos grandes potencias a 
5 

travl!ls del poder1o at6mico'!. 

La guerra fria mantuvo a Estados Unidos y a la Uni6n So

viética en bandos opuestos en la mayoría de las cuestio

nes y cada potencia hubo utilizado fundamentalmente a -

las Naciones Unidas como instrumento para servir a sus 

propios intereses en su lucha. 

Las potencias occidentales favorecieron la intervenci6n 

de las Naciones Unidas en paises y situaciones donde pa

recía probable que esa intervenci6n debilitara la influencia 
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comunista o bloqueara su extensión, tal como en los casos 

de Ir&n ya antes mencionado, Grecia (l946-48) Corea 

(1947-53) Hungr!a (1g56), Libano (1958) y el Congo (]960-

63). Pero cuando la mayoria de la Asamblea exhort6 a la 

Organizaci6n a tomar medidas contra la pol1tica colonial 

de un aliado de occidente, tal como Portugal, o contra la 

intranquilidad racial de reg!menes estrechamente vincula

dos con el sistema financiero y económico occidental, ta

les como Rhodesia hoy Zimbawe y la Unión Sudafricana 

(1960), las potencias occidentales se mostraron mucho m§s 

renuentes. Por su parte la Uni6n Soviética ha tendido g~ 

neralmente a ubicarse ar.la posici6n opuesta en cada cues~ 

ti6n, modificada por su disgusto general ante las tnstitu

ciones supranacionales que ser!aµ dominadas casi inevita

blemente por las mayor1as no comunistas. Incluso cuando 

Estados Unidos y la Unión SoYiética llegaron a un acuerdo 

limitado en las Naciones Unidas, como ocurri6 en los ca

sos de Palestina e Israel (1947-49), la independencia de 

Indonesia (1947-49) y la guerra de Suez (1956), se repi

tieron con el tiempo en las regiones alineamientos anta'g-ª. 

nicos del Este contra el Oeste. 

Para el afio de 1947 segfin un estudio, los conflictos Este 

Oeste ocupaban alrededor del 45 \ de los votos de la As·am 

blea cifra que se elev6 a 61 \ para el afio de 1961. 



b) El Proceso de Descolonizaci6n y el paso al Sistema 

Multipolar 

64. 

El proceso de descolonizaci6n tom6 auge a partir del t~r

mino de la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia del 

desmoronamiento de los grandes imperios coloniales euro

peos. 

A menudo se entiende por descolonizaci6n, la adquisici6n 

de la independencia política formal por parte de las na

ciones o pueblos coloniales.e: Desde el punto de v:J.sta ju

rídico formal, la obtención de la autonomía pol1tica por 

parte de las. colo_nias e:; el paso fundamental para que és

tas dejen de serlo, sin embargo, desde una perspectiva m~ 

nos unilateral el problema es mucho más complejo porque '· 

las relaciones que guarda la colonia con la metrOpoli -

trascienden con mucho el aspecto puramente pol1tico de ~a 

situación colonial es decir, la dominaci6n polftica imp·l!, 

ca la existencia de vínculos de dependencia y explotación 

material así como la degradaci6n y el subyugamiento cult~ 

rales de los pueblos sometidos. De aquí que el problema 

de la descolonización incluye tanto los aspectos cultura

les e ideol6gi:cos como lo·s aspectos económicos y poltt:i,.,

cos. 

Esto significa que la descolonización es un problema - --



integral del desarrollo de unos pueblos y sociedades re~ 

pecto de otros que se consideran en un estado superior. 

En la carta de las Naciones Unidas no se hace alusi6n al 

término "colonia" sino se emplea el término "territorios 

no autónomos" (Non self Governing Territories) y a través 

d~i articulo 73 de la declaración se comprometen a: 

"1. Reconocer el principio de que los intereses de los 

habitantes de esos territorios est4n por encima de 

todo, aceptando como un encargado sagrado la obl;i.

gaci6n de promover todo lo posible.,,el bienestar de 

los habitantes •.• , y con este fin asegurar.,.su ade

lanto político económico y .social, el justo tratam·j_!:.n 

to de dichos pueblos y su protección contra todo ab~ 

so. 

Z. A desarrollar el gobierno propio. 

3. A promover la paz y la seguridad internaci.onales, 

4. A promover medidas constructivas de desarrollo. 

S. A transmitir regularmente al Secretario General a t! 

tulo informativo y dentro de los limites que la seg~ 

ridad y consideraciones de orden constitucional re-

quieran la información estadistica y de cualquier 

otra naturaleza técnica y verse sobre las condiciones 

65. 



econ6micas, sociales y educativas de los territorios 

por los cuales son respectivamente responsables, que 

no sean los territorios a que se refieren los capft~ 
6 

los XII y XIII de esta carta". 

Estas estipulaciones dan lugar a un conflicto de inter~~ 

pretación en el que la cuestión en disputa es el concep.to 

de la carta del trato a los territorios no aut6nomos, Re~ 

pecto a los capitulos XI, XII y XIII de la carta encontr.!!_ 

mos varios factores que se combinan; la participaci.6n de 

un núcleo de estados afro-asiáticos, los cuales eran ex~ 

colonias en la redacción de los borradores de la carta de 

San Francisco; el enfrentamiento ideológico entre el Este 

y el Oeste y la resultante guerra fría, el apoyo dado por 

los bloques afro-asiáticos, latinoamericano y europeo 

oriental al papel descolonizador de la ONU; el fermento 

revolucionario en el mundo de postguerra y, lo (ilti.mo p~ 

ro no lo menos importante, la relaci6n evolutiva entre -. 

descolonizaciOn y el mantenimiento de la paz mundial. Por 

consiguiente los capítulos de la carta menci.onados fueron 

considerados como una amplia sombrilla de supervisi6n y 

protección internacional para los millones de personas cu 

yos paises carecian de gobierno autónomo. 

66. 
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b.1) El Comit6 Especial de los 24 sobre descolonizaci6n 

Este comité es el 6rkano principal de las Nacione~ Unidas 

que se ocupa de las cuestiones relacionadas con los proc.!:_ 

sos hacia la libre determinación y la independencia de -

los pueblos que aún estAn bajo dominio colonial, 

El Comit~ Especial se estableci6 en 1961, y desde enton

ces ha fomentado activamente la transici6n a la :i.ndepen

cia en veintenas de territorios antiguamente dependientes. 

Al hacer esto, ha ayudado a cumplir ~on uno de los prop6ft 

sitos de la Carta de las Naciones Unidas, mediante el cual 

los países miembros prometieron respetar los pr:i.ncip;i.os 

de la libre determinación y la igualdad de derechos para 

todos los miembros, y para fomentar los derechos humanos 

y las libertades fundamentales. Un resultado claro a es

te ··-respecto es el surgimiento de muchos países en Asia 

y Africa y de el crecimiento del número de miembros de 

las Naciones Unidas, al pasar de 51 paises en 1946 a .159. 

en la actualidad. Aun cuando para 1960 habrán logrado ya 

el gobierno autónomo o la independencia unos 30 territoft 

rios bajo administraci6n fiduciaria y no autónomos, fue 

evidente para muchos miembros que los progresos hacia la 

emancipación completa eran demasiado lentos y deberian -

ser acelerados. 
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Esta preocupación condujo a la Declaración sobre la Conce 

si6n de la Independencia a los paises y pueblos coloniales, 

aprobada por la Asamblea General en diciembre de 1960. 

La declaración proclama la necesidad de llevar al coloni~ 

lismo en todas sus formas y manifestaciones a un fin rá~ 

pido e incondicional. 

"Todos los pueblos tienen el derecho de la l:i:.bre determi

nación", afirma la Declaración y lo inadec¡iado de la p·r~ 

paración polttica, económica, social y educativa no deben 

ser pretexto para su independencia. 

El comit~ de las.24 se ha ocupado de los territorios bajo 

la administración portuguesa. Rhodesia del Sur hoy Zimba

we y Nambia (anteriormente llamada Africa Sudoccidental, 

hasta que la Asamblea General en octubre de 1960 puso t~~ 

mino al mandato de Sud~frica sobre el territorio). ast co 

mo de otros territorios dispersos por todo el mundo. 

Es importante señalar que la tarea de este Comité Especial 

de los 24 en la mayoría de los casos se ha enfrentado a 

una gran cantidad de problemas entre los que se destacan: 

Los intereses politices y económicos de grupos de poder -

internos asl como de consorcios transnacionales que a toda 
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costa exigen condiciones políticas y econ6micas favora-

bles para el desarrollo de sus actividades obstaculizando 

asi el acceso a la independencia de los pueblos, y en - -

otras ocasiones mediante un apoyo directo económico co~r~ 

gen el curso de los acontecimientos, procurando les sea 

favorable. 

Por mencionar un ejemplo brevemente podríamos citar el c~ 

so de Nambia quien desde 1966 ha buscado su Independencia 

y ha sido obstaculizada por el r~gimen de Pretoria por un 

lado y por el otro por las grandes empresas transnaciona-

les americanas, canadienses y británicas que tienen como 

único fin el de la extracción de metales y minerales es

tratégicos. 

A este respecto la Corte Internacional de Justicia emiti6 

una importante opinión consultira (21 de junio de 1971) 

en la que dictaminó que era ilegal la presencia continua 

de Sudáfrica en Namibia: "Sudáfrica estaba obligada a ret!_ 

rarse y los miembros de las Naciones Unidas estaban obli

gadas a reconocer la ilegalidad de la presencia de Sud~-

frica y la invalidez de sus actos en nombre de Namibia o 
7 

concernientes a este territorio". 

Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General y 

amplia parte de la comunidad internacional han condenado 

a Sudáfrica por su negativa a cumplir con las decisiones 
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de las Naciones Unidas. 

Como podemos observar el despertar del tercer mundo es un 

elemento fundamental que caracteriza el paso al sistema -

multipolar, sin embargo aunado a esto se da el nacimiento 

de China como gran potencia, y la recuperaci6n econ6mica 

Europea de la cual nos ocuparemos a continuaci6n por con

siderarla de importancia vital para el entendimiento de 

este fen6meno. 

Dentro de este proceso de transformación surge la comuni

dad Económica Europea (CEE) situándose sus comienzos en 

la postguerra. 

Por un lado los Estados Unidos empiezan a tener presencia 

en Europa económicamente y políticamente a través del plan 

Marshall de 1947 que procaría que: 

1. En lo econ6mico se diera una dependencia de Europa con 

respecto de Estados Unidos, 

2. Se crea una pérdida de independencia en cuanto a la · 

toma de decisiones de los paises europeos, esto trae 

a su vez como consecuencia que estos países terminan 

ocupando un papel secundario. 
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Retomando el marco de los acontec~mientos observamos que 

existía una gran tensi6n internacional, la URSS invade -

Afganistlin, se desarrolla la guerTa Civil en Grecla, se dli 

un golpe de Estado en 1948 en Checoslovaquia, la crists de 

Berlín en 1949, si a todo esto le aunamos el papel secun· 

dario de los países europeos, la consecuencia era grave -

ya que se podría desatar una gran guerra y ellos sin es

tar presentes activamente. 

Esto empez6 a tener como resultado la búsqueda de ese pr!:_S 

tigio, que se daría a través de la integraci6n, pero no 

por la vía militar ya que esta no significaba el desarro~ 

llo aislado de Europa y si por un iado reforzaba esa de

pendencia con los Estados Uni.dos. 

Otro de los intentos fué la v!a política, que fracasa ta~ 

bien por las grandes diferencias entre la Gran Bretaña, ~ 

Francia, Alemania e Italia. 

De manera que el aspecto económico será lo que los unir& 

al integrarse la producci6n de carbón y acero de Francia 

y Alemania mediante el plan Schuman, limándose as! las as 

perezas de la enemistad tradicional entre esos países, No 

es objetivo propio de este trabajo el analizar el desarro 

llo de la Comunidad Económica Europea y los problemas que 

enfrenta en la actualidad como lo son: la lucha por el --



72. 

liderazgo, la cuestión presupuestal, la polftlca agraria, 

y la ampliación de la comunidad. Sino propiamente mos--

trar que es en el terreno europeo donde fundamentalmente 

se gesta y se desarrolla la gran conflagración, la inte

gración se d§ con el objeto ~e estar presentes en la torna 

de decisiones a nivel mundial y no depender o estar a ex

pensas de el quehacer político de las grandes superpoten

cias: los Estados Unidos y la Unión Sovi6tica, Cuestión 

que hasta el presente, para algunos internacionalistas se 

mantiene'-. 

c. El grupo de los paises no alineados y su participa

ción como bloque dentro de la organización con la 

propuesta de un nuevo orden econ6mico internacional. 

Los antecedentes directos de este grupo los encontramos 

en la Conferencia Afroasi§tica de Solidaridad realizada. 

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

cia de hombres de Estado de 29 paises de Africa y Asia, 

Entre las resoluciones adoptadas, la conferencia condenó 

el colonialismo y demandó su abolición total; a su vez 

demandó la universalidad de la ONU y pidió a todas las ·na 

ciones una política de paz de no intervención y de autode 

terminación de todos los pueblos del mundo, esta confere~ 

cia fue decisiva para el nacimiento de la política inter

nacional del Tercer Hundo, para las luchas anticoloniales 
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en los siguientes aftos y para el pr6ximo ingreso a la ONU 

de una gran cantidad de Estados de Africa y Asia fundam·en 

talmcmtc. Cabe mencibnar que desde 1955 hasta la ·fecha -

los principios que norman las actividades de los paises 

no aline·ados se han profundizado más hasta llegar a ser; 

"1. El antimperialismo, el anticolonialismo y el an

tineocolonialismo. 

2. La lucha por el incremento de la distinsión inter 

nacional en todo el mundo. 

3. La oposición al apartheid, al racismo y al sionis 

mo. 

4, La oposición a las alianzas militares. 

5. La oposición a las bases militares de las poten

cias imperialistas en los terr.itorios de los paí

ses No. alineados o en las colonias. 

6. La cooperación económica y política entre los -

países denominados del "tercermundo". 

7. La lucha por un nuevo orden económico interna.cl_o 
8 

nal". 

Directamente nos ocuparemos de este último punto pOr consi 

derarlo uno de los más importantes que caracterizan la lu

cha de estos países dentro de la organizaci6n de las 
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Naciones Unidas a trav~s de la confrontación NORTE-SUR. 

Como sabemos el contenido de esta confrontaci6n. marca la 

polarizaci6n de las posiciones polttico-económicas de 2 -

grupos de paises las cuales se diferencfan por el grado de 

desarrollo económico. 

"Por un lado los pa:!:ses ricos industrializados (norte) -

los cuales siendo 1/3 de la poblaci6n mundial 4t5 partes 

del ingreso. es decir. aproximadamente 83 i del producto 

bruto del orbe. consumen el 75 i de la energía. 70 i de 

los cereales. poseen el 92 % de la industria y el 95 % de 

los recursos tecnológicos y por otro los países pobres 

(sur) 2/3 partes. de poblaci6n que perciben sólo una quln-
. 9 

ta parte del ingreso". 

Las posiciones polftico-económicas de ambos grupos de p~! 

ses en el transcurso de las negociaciones han dado lugar 

a lo que en nuestros d:!:as se conoce como "Diálogo Norte., 

Sur" cuyos or!genes se ubican como ya mencionamos en los 

años sucesivos a la postguerra. cuando se agudiza la bre

cha de desigualdades económicas entre ·ambos grupos, debi

do al crecimiento acelerado de las economtas monopólicas 

de los paises industrializados y a la toma de conciencia 

de los paises integrantes del sur por la injusticia del 

sistema internacional y las necesidades inherentes a stt 

propio desarrollo socio-econ6mico, 
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En el desarrollo de la coyuntura internacional se crea una 

unidad de fuerza entre los países del sur, los cuales no 

obstante la heterogeneidad de sus estructuras econ6micas 

crean por decirlo as! "bloques diplomliticos" de lucha para 

la reafirmaci6n de sus necesidades politico econ6micas ·an 

te los paises del Norte.• 

Es en la d~cada de los afios sesenta cuando se fusiona m~s 

la unidad de los países del sur, dado que los•diferentes 

bloques regionales en busca de mejores mecanismos y con:d!_ 

ciones adecuadas. a sus necesidades de comerc:lo para su d~

sarrollo se unifican en grupos de fuerza pol!tica intern~ 

cional (el grupo de los 77, el mov.imiento de los paises -

no alineados). Esto sumado a l~ crisis mundial en el que 

juega un rol importante la mala distribuci6n internacional 

del trabajo y la gran -pauperizaai~n con características 

ascendentes de la mayor parte de los paises en desarrollo 

genera el requerimiento de un nuevo foro de discusi6n in

ternacional creando en 1964 bajo el patrocinio de las Na 

ciones Unidas, la conferencia sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). 

En el transcurso de las conferencias I UNCTAD 1964 y II 

UNCTAD 1968, se plante6 la adopci6n de recomendaciones en 

caminadas a: productos b1isicos, :.:manufactura y semimanu

factura, cooperaci6n financiera internacional, problemas 
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monetariosinternacionales y transferencia de tecnologia. 

Las medidas que permitirian el cumplimiento de dichas re~ 

soluciones entre otras estaban dirigidas a establecer pr!'._ 

cios equitativos y estables de los productos bdsicos del 

sur, eliminación de obstáculos a su comercio y acceso a 

los mercados de los paises industrializados, comprometi@!!_ 

dose el norte a incrementar el consumo e importaci6n de 

6stos. 

Por otro lado, se acord6 la formación de un Comit6 de Es

tudios de los métodos de implementaci6n para solucionar 

el problema de las preferencias no reciprocas para los -

productos no manufacturados procedentes de los paises en 

desarrollo. Adema:, se insistió en que los paises desa

rrollados proporcionaran recursos financieros por un mon

to m1nimo del 1 % de su PNB a los países en desarrollo, 

con un inter6s que no excediera del 3 \ el cual se utill

zaria en la compra de productos de los paises en desarFo

llo. 

Tódas estas recomendaciones como se puede observar tenf.an 

por objeto, introducir cambios en la producci6n, comerct~ 

lización y financiamiento: en beneficio de los paises en 

desarrollo. Sin embargo esta propuesta estructurada no 

pudo concretarse ya que los paises industrializados -~-
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sustentaban la tés is de "soberanla absoluta", fundament!!_ 

da en que el Estado era libre de ejecutar o n6 las deci

siones de la conferencia. En cambio la unidad de ·posic·i~ 

nes y acci6n de los pa!ses en desarrollo sali6 fortaleci

da originando la creaci6n del Grupo de los 77. 

En los afies posteriores (1968~1973) a la culminaci6n de 

la II UNCTAD, los paises en desarrollo reafirmaron los -

principios de la Carta de Argel, directriz para la búsqu!'.. 

da de una cooperaci6n internacional dirigida al cambio de 

la estructura econ6mica internacional y fundamentada b4s!_ 

camente en 2 principios rectores: a) participaci6n ple

na de los países en desarrollo en ~l proceso de las deci

siones para la reforma del comer.cio mundial y del sistema 

monetario internacional y b) el fomento de una transfer!'..n 

cia tecnol6gica masiva en ~condiciones favorables y no -

discriminatorias. 

·~stos principios se basaban en el documento de la Segunda 

Reuni6n Ministra! del Grupo de los 77, en Lima Perú 

(1971), el cual fué tachado de revolucionario y subversi~ 

vo" por los países desarrollados ante la posici6n adopta

da en base a tres puntos inaceptables para ellos: 

1. La vinculaci6n de los derechos especiales del giro 

del Fondo Monetario Internacional, con el financi.ami~n 

to del desarrollo. 



2. La ampliaci6n del sistema de preferericias para los 

productos manufacturados, semimanufacturados; y 
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3. La diversificaci6n de las exportaciones de productos 

básicos y materias primas de los paises en desarrollo. 

Es menester mencionar que en el tiempo en que se desarro-

116 la 111 UNCTAD en Santiago de Chile, se debat1an cues~ 

tiones sobre la reforma del sistema monetario internacio

nal; además ya se habían anunciado por parte de los paf-~ 

ses industrializados para 1973 negociaciones multilatera

les en el seno del GATT, lo cual provoc6 que los indus-

trializados no respondieran favorablemente a las peticio

nes expuestas. 

En este sentido es importante señalar el papel que jug6 

M~xico al proponer el 18 de mayo dé 1972 dentro del seno 

de la III UNCTAD realizada en Santiago de Chile la elabo

raci6n de una Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de -

los Estados que contribuyese a la consolidación de un mu~ 

do estable proporcionando: una solución apropiada a la i~ 

periosa necesidad de corregir el acentuado desequilibrio 

econ6mico entre los paises desarrollados y los paises en 

desarrollo, 

Dicho proyecto al quedar elaborado y ser sometido a su ~ 



79. 

aprobaci6n en la Asamblea General obtuvo el significati

vo voto de 120 de sus miembros que representaban el apoyo 

de mas de 3,200 millones de seres humanos. 

En lo que atafte a su contenido, la carta comprende un 

pre&mbulo en el que se enuncian los p~opOsitos basi.cos 

del instrumento, un primer capitulo destinado a reiterar 

una serie de principios fundamentales de carácter jurfdico 

politico, cuya fiel observancia es indispensable para que 

haya auténtica justicia y equidad en las relaciones· econ~ 

micas internacionales y treinta y cuatro art!tulos distri 

huidos en otros tres capttulos. Dichos principios son: 

"ª· Soberanía, integridad tert:i.torial e l,ndependen-,. 

cia politica de los Estados. 

b. Igualdad Soberana de todos los Estados 

c. No agres:i.6n 

d. No interve~ci6n 

e. Beµeficio mutuo y equitativo 

:f. Coexistencia pacifica 

g. Igualdad de derechos y libre .determinacl,tln de 

los pueblos. 

h. Arreglo pacífico de las controversias 

i. Reparaci6n de las injusticias existentes por im

perio de la fuerza que priven a una nación de los 

medios naturales necesarios para su desarrollo 

normal. 
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j • Cumplimiento de buena fe de las ob 1 igaciones ·fn 

ternacionales. 

k. Respeto de los derechos humanos y de las liberta 

des fundamentales 

l. Abstención de todo inteuto de buscar hegemonfa y 

esferas de influencia 

m. Fomento de la justicia social internacional-

n. Cooperaci6n internacional para el desarrollo 

o. Libre acceso al mar y desde el mar para los pai

ses sin litoral dentro del marco de los princ~--
10 

pi os arriba enunciados." 

Como podemos observar todos estos principios en su espir~ 

tu o en su letra. han obtenido la consagración en la propia 

Carta de las Naciones Unidas, al ser un instrumento equi

librado en el que se han codificado en forma sistem§tica 

las normas fundamentales que, a la luz de la pr&ctica i~

ternacional deberán regir las relaciones econ6m:i.cas int·e!:. 

nacionales. Si bien es cier~o que tiene por meta princi

pal la Carta de Derechos y Deberes Econ5micos de los Es~~ 

dos, el contribuir al fortalecimiento de un orden interna 

cional menos injusto y desfavorable para los paises en ~

vías de desarrollo, tambHin parece axiomático que el ré·g.! 

men econ6mico internacional mas equitativo que desea pro

mover redundará en provecho tambien de los Estados desa,. 

rrollados. 
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Con la crisis de energéticos de 1973, el resquebrajamien

to en las relaciones NORTE-NORTE ante la negativa de Fra!!_ 

cia a ingresar a la Agencia Internacional de Energía, or

ganismo que se apoyaba en las propuestas de Estados Unidos 

para la contraofensiva al alza del precio del crudo. La 

posici6n francesa era evitar" ••• la hegemonía política de 

Estados Unidos sobre los paises europeos en aras de la so 
11 -

lidaridad entre los consumidores de petroleo"; y las re!_ 

teradas demandas económicas del sur plasmadas en la sexta 

y séptima reuniones especiales de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, dan lugar a un diálogo directo entre 

el Norte y el Sur: La Conferencia Internacional sobre -

Cooperación Económica (CIEC) en:J975. 

Como ya hemos mencionado, los temas econ~micos tratados -

en transcurso de las negociaciones NORTE-SUR denominadas 

"reformas estructurales" se pueden agrupar blisicamente en 

cinco temas principales: 1) energía, 2) desarrollo,- -

3) materias primas y comercio internacional, 4)cooperación, 

científica y tecnológica y 5) financiamiento e inversian. 

Durante el desarrollo de la conferencia Internacional de 

Comercio de 1975 y la de 1977, los paises en desarrollo s2. 

licitan que no s6lo se les compre materias primas sino -

también productos semielaborados y que adem&s dentro de -

las materias primas se adquieran preferentemente productos 
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tropicales y que dada la actual competencia por parte de 

los productos sint~ticos sobre los naturales de preferen

cia en el Mercado Mundial a éstos últimos. 

Aunado a todo esto en estas conferencias se presento un -

mayor debate en las negociaciones sobre la deuda externa. 

Los paises del Sur propon1an su renegociación tomando en 

cuenta las metas de desarrollo internacional establecidas 

y los objetivos de desarrollo nacional. 

Por su parte el Norte enfatizó que la reorganización de 

la deuda externa de los paises en desarrollo no se puede 

realizar en un contexto general, sino a parti.r de un tra

to bilateral, con un programa de acción supervisado por 

el FMI, el cual recomendaria la aplicación de politicas 

económicas viables para la eficiencia a largo plazo, tr~~ 

ducidas en una evaluación de pol!ticas fiscales y econ6m! 

cas de otro tipo. En relación a la industrialización, los 

problemas se enmarcan en el contexto de la sobe1."an!a sobx·e 

los recursos naturales a que tienen derecho todo Estado, 

destacando el problema de la nacionalización y su régimen 

jur1dico legal. Los del ·sur plantean la nacionalización 

con compensación apropiada a lo que refutan los del Norte 

que las privaciones a que fuesen objeto los extranjeros 

estarán sujetos a una indemnización justa y adecuada. 
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El tema de lo5 energ~ti,cos·, el cual h.a tomado gran auge 

en los Gltimos años ha dado la pauta para la celebración 

de las futuras negociaciones del Diálogo NORTE-SUR y es 

aqui donde tanto los paises en desarrollo como los desa-

rrollados, buscan de acuerdo a sus posibilidades y cir-

cunstancias la forma más positiva para solucionar el im

perante abastecimi~nto de energ~ticos. De ahi que nazca 

la necesidad de un programa global de energ~ticos el cual 

se refiera a los aspectos financieros de los problemas -

del desarrollo de la energía su conservación y desarrollo 

tecnológico relacionados con las fuentes energ~ticas tan-

to renovables como no renovables. 

Los paises en desarrollo han mantenido su postura en rel2-_ 

ción a este tema en el sentido de mantener su soberanía 

sobre recursos petroleros estableciendo su nivel de pro

ducción y los precios que asr le convengan y si es nece

sario en un momento dado manejar este aspecto como un ar-

ma polltica para lograr importantes concesiones en el te

rreno internacional en las diferentes áreas prioritaTias 

que permitan planear estrategias de desarrollo. La res

puesta de los paises del Norte ante esta actitud del sur, 

es la de tratar de acaparar a toda costa los mercados del 

sur petroleros, haciendo en priricip{o estas concesiones, 

sin embargo cuentan de antemano con el hecho de que será 

necesario exportarles la tecnología adecuada para la explo 

tación de recursos. Especial atención ha recibido el tema 
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de la ciencia y la tecnologt.a. aplicada al desarrollo en 

los diferentes foros internacionales, sin embargo no ha 

producido resultados relevantes en t~rminos prácticos -

debido a que la discusi6n se ha quedado a nivel de inte~ 

cambio de ideas sin pasar a una acci6n importante a nivel 

interregional, regional e internacional. 

En el consenso internacional en lo que se refiere a los 

principios esenciales que rigen el acceso de. los paises 

en desarrollo a los conocimientos y la experiencia esta

blece que "todo Estado tiene derecho de aprovechar los -

adelantos ci~ntificos y tecnol6gicos para acelerar su de

sarrollo econ6mico y social". Por lo tanto todos los pa! 

ses industrializados deberán permitir el· acceso a los p·a!. 

ses en desarrollo a los logros de la ciencia y la tecno~o 

gia moderna. 

A manera de breve conclusi6n podrt.amos mencional' que el 

Sur sustenta la t6sis del desarrollo desde una, 6ptica 

"Nacionalista", es decir: El crecimiento econ6mico y la 

eficiencia se constituyen en objetivos prioritarios, pero 

la igualdad en la distribuci6n del ingl'eso y la autodeter 
12 -

minaci6n nacional son valores más s·ignificativos", · 

Por otro lado el Norte se basa en el proteccionismo y li

bre cambismo, concibi6ndolo como "la maximizaci6n de la 
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eficiencia y del crecimiento económico tanto a nlvel na~~ 

cional como internacional y considera que el crecimiento 

es bueno para todos los· Estados aíin cuando la distribuci6n 
13 

de los beneficios no resultase equitativa". 

Ante esto queda claro que todas las dificultades en las 

negociaciones NORTE-SUR se desprenden bllsicameríte de fac~ 

tores. pol!tico-econ6micos en el juego por el pod.er tnter-

nacional. Buscando el Sur aumentar su influencia en la 

configuración de la evolución económica y la política in 

ternacional, por otro lado el Norte considera que la di~ 

tribuci6n de influencia entre pa!ses que difieran en for~ 

ma significativa de la distribuci6n del poder conduce no 

a la justicia, sino al desorden.y a una mayor injusticia. 

Dentro de este contexto el Norte ha logrado obstaculizar 

las ·.megoéiaciones en base a S postulados. 

1. Concepto de "soberanía absoluta 

2. Traslado de la culpa del subdesarrollo a las pollti

cas internas de los gobiernos del sur 

3. Limitar las negociaciones globales a los problemas de 

mayor urgencia para el norte (ejem. energ~ticos) 

4. Separar los problemas en las negociaciones y· 

S. Limitar la participación a pa!ses seleccionados. 
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El no determinax políticas reales que pongan en pr§ctica 

las resoluciones adoptadas en las negociaciones anterlo

res nos conducirá sin duda alguna a un vacio en donde los 

·recursos del mundo, la producci6n y el medio ambiente, ge~ 

neraran una calamidad econ6mica de proporciones globales. 
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"LAS NACIONES UNIDAS NO SON UNA TRIBUNA DE PROPAGANDA 

DESTINADA A SER EMPLEADA EN CONCORDANCIA.CON LAS NE

CESIDADES DIPLOMATICAS DE CADA MOMENTO DADO, SINO -

QUE HAN DE SER CONCEBIDAS EN UN SI.GNIFICADO MUCHO 

MAS AMPLIO." 

SAHOVIC MILAN 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE LA PARTICIPACION DE MEXICO Y LOS 

ESTADOS UNIDOS EN NACIONES UNIDAS: 

"DOS POSTURAS DIVERGENTES" 

a) El problema del desarme 

89. 

Alcanzar la meta de la seguridad, que constituye un eleme!!_ 

to inseparable de la paz, ha sido siempre una de las apir~ 

ciones más profundas de la humanidad. Desde hace mucho -

tiempo, los estados han procurado preservar su seguridad 

mediante la posesi6n de armas. Cabe reconocer que, en ci~r 

tos casos, su supervivencia ha dependido efectivamente de 

su capacidad para.contar con medios de defensa apropiados. 

Pero la acumulaci6n de armas, particularmente.de armas n!!_ 

cleares, constituye hoy en d!a mucho· más una amenaza que 

una protecci6n para el futuro de la humanidad. Ha llega

do, pues el momento de poner fin a esta sivuaciOn, de 

abandonar el uso de la fuerza en las relaciones internacio 

nales y de buscar la seguridad en el desarme, es decir, a 

través de un proceso gradual pero efectivo que comience 

por una reducción del nivel actual de los armamentos. El 

fin de la carrera de armamentos y el logro del desarme 

real son tareas de importancia y urgencia fundamentales, 

Todas las naciones y los pueblos del mundo tienen inter~s 

político y econ6mico en hacer frente a este histórico 
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desafio, asi como tienen interés en garantizar su seguri

dad genuina y un futuro pacífico. 

A menos que se impida su continuaci6n, la constante carr~ 

ra de armamentos presenta una creciente amenaza a la paz 

y la seguridad internacionales y a6n a la supervivencia 

misma de la humanidad. La acumulaci6n de armamentos nu-

cleares y convencionales amenaza con frustar los esfuer

zos encaminados al logro de las metas del desarrollo, obs

taculizar el camino hacia la realizaci6n de un nuevo or

de económico internacional e impedir la soluci6n de otros 

problemas vitales que encara la humanidad. El hablar ac~~ 

ca del desarme y su problem&tica actual, nos remite nece~ 

sariamente al motivo de origen que lo constituye la carre 

ra armamentista, esta escalada militar como sabemos se ma. -

nifiesta en una forma más directa a partir de la segunda 

guerra mundial donde las economías desarrolladas reorien

tan sus directrices económicas con la mira de participar 

en el conflicto armado y defender sus intereses nacionales. 

El cese al fuego y el advenimiento de la paz se dán en el 

surgimiento del conocido marco bipolar que presenta el en 

frentamiento de dos sistemas ideol6gicos antagónicos re-

presentados por los Estados Unidos de Norteam~rica y la 

Unión Soviética que a toda costa pretenden expander su do

minio y poderío hacia toda la esfera del globo terráqueo, 
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mediante la obtención de zonas estratSgicas por medio de 

la colocaci6n y suministro de armamento y asesores milit~ 

res. 

Es entonces a partir de ese momento que la humanidad ha 

permanecido a la expectativa de los acontecimientos con • 

el grave temor de sentir que cada dfa su existencia se ve 

pr6xima a extinguirse. Nosotros hemos sido testigos de 

los avances en la tecnologfa bSlica, hemos visto que ava~ 

za la difusión de las tecnologfas mili.tares elevadas a 

mlis naciones y lo que resulta atin m1ls aterrador es que he 

mos presenciado el descubrimi.ento de nuevas pruebas de que 

la humanidad puede enrrentarse al .mayor peligro: la gue

rra nuclear global. 

"Las esperanzas expresadas en 1945, de un mundo en el que 

las Naciones Unidas garantizarran la paz internacional y 

actuarran como protectores de los estados contra la agre

·si6n, se alejan cada vez mlis conforme trascurren los ·.años 

.en lugar de ello. Vivimos en un ambiente en el que cada 

estado se siente obligado a mostrar su disposición para 

combatir en defensa de lo ·que considera como sus intere

ses nacionales vitales. El poderío militar se considera 

como un simbolo de esta resoluci6n; pero, a su vez, la e~ 

pansi6n contfnua de los arsenales nacionales la interpre

tan otras naciones como prueba de intenciones hostiles, 
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en un ciclo que socava la seguridad de la comunidad inter 

nacional en su conjunto 111 

A continuación procederemos a señalar una serie de eleme~ 

tosque consideramos son de gran inter~s para analizar la 

postura norteamericana dentro del marco de las Naciones -

Unirlas en el ~mbito del desarme. 

1. A diferencia de los lineamientos del Presidente James 

Carter la posición norteamericana ha variado substan~ 

cialmente con la administración del Presidente Reagan, 

el cual de golpe ha eliminado el control de armamenT.

tos como principio de su pol!tica exterior sustituyé~ 

dolo por una politica basada en criterios militares 

exclusivamente. 

2. La J"entabilidad obtenida por la venta de armas ha ac~ 

lerado el proceso armamentista en una forma exagerada, 

llegando a justificar internamente el Presidente Rea

gan que con esto se ha logrado el beneficio "::Keynesiimo" 

del mayor empleo. 

Dentro de estas dos cuestiones que hemos señalado podria

mos formular la siguiente pregunta ¿Qu6 imter6s o grado 

de vincu1aci6n pueden tener los Estados Unidos a la pro

blem~tica del desarme si por un lado fomentan a todas lu

ces el armamentismo como forma de seguridad?. 
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¿No será posible como ya lo ha manifestado Alfonso Garcra 

Robles, mantener ese equilibrio del terrcr reduciendo los 

niveles de armamento, ya que no tiene sentido alguno pen

sar en la destrucción de la humanidad exponencialmente? 

Con el objeto de que podamos reafirmar la tendencia que 

presentan los Estados Unidos respecto del desarme proced~ 

remos a dar una serie de indicadore::; en .cuanto a potencial 

militar y erogaciones, tomados de los estudios realizados 

por el SIPRI (Instituto Internacional de Investigaciones 

para la Paz de Estocolmo) organismo que ha desarrollado -

una importante labor en pro del desarme. 

Es cierto afirmar que de 1970 a 1979 el gasto militar de 

los Estados Unidos estuvo constante y a la baja, esta ten 

dencia para tres años después se ~eincrementada por un -

programa mayor de rearme encabezado por el Presidente Rea 

gan dentro de su politica de rescatar el nivel de los Es

tados Unidos en que se encontraba con su antecesor James 

Carter, es importante señalar que en ese afio de 1982 los 

Estados Unidos realizaron una erogación en .arsenal mili-

tar equivalente a 4/5 del gasto total realizado por los - ~ 
países de la OTAN. 

El presupuesto para el año fiscal 1983 (1 octubre 1982 a 

30 septiembre de 1983) el cual fue aprobado por el Congreso 
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continuó este rápido Indice de crecimiento al· alcanzar la c_! 

fra de 9.5 \ cifra alta ya que la Administración Reagan re 

qui rió un suplemento .adicional de 1 .6 miles de millones -

de dólares para la producción de los pershing II y los mi 

siles MX. 

La Justificación para este formidable programa radica en 

que segGn el Secretario de la Defensa de los Estados Uni

dos, la escalada militar soviética durante los filtimos 20 

años ha hecho que los Estados Unidos y sus aliados se en-. 

cuentren por lo menos una década atrás de lo realizado por 

ia URSS, trayendo como consecuencia un cambio en la balan 

za militar global siéndoles desfavorable. 

Sobre esto habria que señalar que resulta falso lo indic~ 

do ya que el nivel tecnológico que posee cada pc><tencia ha 

estrechado esa diferencia de años que plantea el funciona 

rio norteamerica.<o, además en términos de temor por ese -

desbalance del poderío militar, la URSS tendría que preo

cuparse más ya que no solo tiene de enemigo a los Estados 

Unidos, sino también a la OTAN, China y Japón. 

Regresando a nuestro segundo punto donde señalamos que la 

rentabilidad había acelerado el proceso armamentista, es 

oportuno señalar que al momento que el Presidente Reagan 

asume la presidencia, plantea como sus proyectos priorit~ 

ríos, cuestiones realmente irreconciliables: Íncremento -
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en el gasto militar, reducci6n de impuestos y reducción 

del déficit presupuesta!. Dentro de esta fórmula lo ani

co que ha podido realizar es el incrementar el gasto mili 

tar ya que el déficit presupuesta! por el contrario ha a~ 

mentado. Para 1983, las estimaciones del SIPRI eran de 

208 mil millones de d6lares en este renglón, esto como -"

consecuencia ha traido un cambio en la opinión pGblica nor 

teamericana, ya que la inflación, el desempleo y la amena

za de reducir el gasto del bienestar social, como manife~ 

taciones de una pol!tica doméstica han concientizado de -

una manera m6s directa a los círculos críticos de la Hnión 

Americana, desgraciadamente esto ha permanecido solo a ese 

nivel, ya que en la pr~ctica los intereses de ciertos gr~ 

pos industriales·que favorecen la política del Presidente 

Reagan en este rubro por razones obvias presionan en el -

"Cabildeo" la aprobaci6n de nuevos presupuestos militares. 

Para referirnos de alguna manera a las erogaciones reali

zadas en el terreno militar tomaremos algunas cifras del 

Cuadro de Gasto Militar Mundial 1972-1981 publicado por 

el SIPRI en su libro "La Carrera Armamentista y el Control 

de los Armamentos". 

Para los Estados Unidos el afio de 1981 representó como ya 

sefialamos un punto de partida importante en el gasto mill 

tar. En dicho año gastó 134,390 millones de dólares, ---
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mientras que la URSS 118,800 millones de d6lares, es decir 

gast6 15,590 millones de d6lares más que su rival, por lo 

que respecta a las dds organizaciones militares a nivel -

más importantes lidereadas por los USA y la URSS, podemos 

mencionar que la OTAN para el mencionado afio gastaba - --

99 ,567 millones de d6lares mientras que la Organizaci6n -

del Pacto de Varsovia lo hacía con 12,795 millones de d6-

lares, es decir 86,772 millones de d6lares más que su ri

val. Esto en términos reales significa que los Estados -

Unidos y la OTAN contribuyen con aproximadamente el 45 % 

del gasto mundial, para ese afio mientras que la URSS y el 

Pacto de Varsovia lo hacen con un 25 %, el 30 % restante 

es realizado por el resto del mundo. 

De aqui que Caspar Weinberger Secretario de defensa just! 

fique que el atraso norteamericano tenga que superarse con 

la dedicación de mayores recursos financieros y humanos 

en ese campo. Posición que desde luego nuestro pats no 

acepta as! como el resto de la comunidad internacional. 

Con el objeto de seguir demostrando que el desarme resul

ta una cuesti6n no prioritaria para los Estados Unidos, a 

continuaci6n presentamos un cuadro·:que nos muestra el p~~ 

grama de crecimiento naval en construcci6n de barcos de -

1983 a 1988. 



EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE BARCOS PARA LA NAVAL DE ESTADOS UNIDOS 1983 - 1988 

NUMERO DE BARCOS 
T I p o DESIGNACION DESCRIPCION 11983 1984 1985 1986 1987 1988 1983-88 

Txident Ohio-Class Ballistic 
missile 1 1 1 1 1 1 6 

SSBN submarine 

CVN Nimitz-class Aircraft carrier 2 - - - - 1 3 

SSN-688 Los Angeles Attack submarine 2 3 4 4 5 5 23 
class 

CG-47 Ticonderoga Cruiser 3 3 3 3 2 2 ·16 
class 

CGN-42 Virginia Cruiser - - - - 1 - 1 
class 

DDG-51 - Destroyer - - 1 - 3 5 9 

DD-963 Spruance Destroyer· - - - - - 1 1 
class 

FFG-7 O.H. Perry Frigate 2 2 2 3 3 - 12 
class 

MCM Avenger Mine countermea- 4 4 4 - - - 12 
su re 

class shio 
MSH - Minehunter - 1 - 4 4 4 13 

sweeoer 
OTROS <new construction)íNUEVA CONSTRUCCION) 3 3 6 13 9 11 45 
JUJAI rnew construct1onlt~ .. ··- 1. .. ~.,,K ... :ciuNJ "l.7 "l.7 zi ZB ZB 3U "l.41 

Keact1vac1on1convers1on l b :. 3 4 3 ZI! 

TOTAL 24 23 26 31 32 33 169 
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FUENTES: Department of Defense Authorization for Appro

piations for Fiscal Year 1983, Part l,p. 228; Defense Dai

ly, 7 February 1983. (2) 

En este cuadro podemos observar lo siguiente: 

a. Para este año de 1987 la fabricación de submarinos de 

ataque tiene prioridad así como la de destroyers. 

b. Se puede corrobar la tendencia creciente de unidades 

a partir del año de 1985, en casi todos los tipos de 

barcos. 

c. Aproximadamente el 40 \ del total de nuevos barcos se 

• rá construido en este año de 1987 y el próximo • 

d. Un 16.5 t de unidades del total serán barcos que su

frirán modificaciones y conve·rsiones para funcionar -

dentro de este programa. 

Las estadísticas como vemos siguen reafirmando la tenden 

cia mencionada. 

Al referirnos al problema del desarme hemos querido seña

lar en términos generales la problemática que presenta al 

estar acelerado el proceso de fabricación de armamentos y 

de canalización de fuertes :recursos para ello, no obstan

te es menester señalar de igual :Bornra que dentro del marco 

de las Naciones Unidas el problema del desarme se ha venido 
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atendiendo desde ya hace varias décadas, con avances sus

tanciales en algunas áreas como "el protocolo de 1925 que 

prohibe el uso de armas químicas, t6xicas y bacteriol6gi

cas, el Acuerdo sobre la Antártida en 1959 prohibiendo el 

almacenamiento de materiales nucleares en la zona, el tr~ 

tado de Moscú de 1963, que prohibe las pruebas nucleares 

distintas de la subterráneas, el tratado supra-atmosféri

co de 1967, el tratado de Tlatelolco de 1967 de desnucle~ 

rizaci6n de América Latina, el tratado de no-proliferación 

de las armas nucleares de 1968, el tratado de desnuclear!_ 

zaci6n de los fondos marinos y oceánicos en 1971, el tra

tado sobre la prohibici6n de las armas bacteriológicas de 
3 

1972 •.• " 

No obstante el problema no ha terminado ya que por ejemplo 

en los acuerdos de limitación estratégicas START acordados 

por la URSS y los Estados Unidos, las conversaciones en -

Ginebra han sido pospuestas por ambos gobiernos, sin em

bargo es claro el interés que el gobierno de la URSS ha -

mostrado por reanudarlas. 

Por lo que respecta a las votaciones de Asamblea General 

al respecto del desarme analizando la agenda de resoluci~ 

nes de la Asamblea Número 38 encontramos que el 15 de di

ciembre de 1983 el tema a discusi6n y votación fue el de 

el Cese de todas las pruebas de explosión nuclear de - -
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armamentos. 119 países votaron a favor de la propuesta,Z6 

países se abstuvieron de votar y Z votaron en contra; los 

Estados Unidos y el Reino Unido, México por su parte emi

tió su voto junto con el grupo de los paises no alineados 

a favor de la propuesta. 

Otra prueba de oposición al desarme en su conjunto por p~r 

te de los Estados Unidos fue el ZO de diciembre del mencio 

nado año al discutirse el tema de la prohibición del desa 

rrollo y manufactura de nuevos tipos de armas de destruc

ción masiva y nuevos sistemas de dichas armas. 

116 paises incluido el nuestro votaron a favor de la pro-

puesta, 26 paises se abstuvieron y los Estados Unidos fue 

el único pais que votó en contra de la propuesta, el mis

mo dia al ser analizado el tema de negociaciones bilatera

les de armamentos nucleares, Los Estados Unidos vuelve a 

ser el único país que se opone a la negociación con la 

URSS al respecto. 

México es uno de los lZZ paises que da su voto afirmativo 

a la propuesta y ZS países se abstienen al respecto. Un 

tercer caso por si fuera poco, ese mismo día ZO de dicie~ 

bre la Asamblea emite la resolución de prohibición de ar

mas químicas y bactereológicas, 98 paises incluido.nuestro 

país votan afirmativamente, 49 países se abstienen de - -
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emitir su voto, y un solo país, Los Estados Unidos votan en 

contra de esta resolución. 

Otro dato que resulta interesante e importante destacar es 

el hecho de que el 5 de diciembre de 1983 La Asamblea Gen~ 

ral emite su resolución 39 G sobre colaboración militar y 

nuclear con Sudáfrica. 

México es uno de los 122 países que vota porque no se de 

esa ayuda, 17 países se abstienen y 9 países siendo Austr~ 

lia, Canad!, Francia, Alemania Federal, Italia, Paraguay, 

Portugal, Gran Bretaña, y los Estados Unidos los que se -

oponen a que se niegue la colaboración nuclear y militar 

al régimen del Apartheid. Aquí. como podemos observar el 

factor económico predomina sobre el político en el condi

cionamiento del voto, ya que Sudlfrica ofrece expectativas 

de inversi6n sobre todo a esos paises que como observamos 

gozan de ser altamente desarrollados. Israel por su parte 

por no tratar de causar problemas a los Estados Unidos ya 

que el tema en cuestión es muy delicado para aquel, no solo 

no vota sino que retira su representación y se ausenta ese 

día de debate. 

Una prueba m&s del nulo interés de los Estados Unidos sobre 

el desarme y una reafirmación del interés de nuestro país 
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al respecto lo constituye la resolución 70 de Asamblea Ge

neral del 15 de diciembre de 1983 al estar en la mesa de 

debate el tema de la prevención de la carrera armamentista 

en el espacio exterior, Por una votación abrumadora de ; 

147 países incluido México es aprobada la resolución, los 

Estados Unidos son el t1nico país que se opone a la resolu

ción y a su aliado la Gran Bretafia se abstiene de votar, 

Sin embargo en el terreno del discurso y la retórica el 

Presidente Reagan indica a la Comunidad Internacional los 

esfuerzos que dicho país realiza en pro del desarme y la 

consecusión de la paz. 

Dichos fragmentos han sido extractados de su discurso del 

24 de octubre de 1985 al conmemorarse en la ciudad de 

Nueva York el 40° aniversario de la Fundación de las Na 

ciones Unidas. 

"Nos enorgullecemos por los 40 años en que hemos ayudado 

a impedir una nueva guerra mundial por las alianzas que 

nos protegen y preservan a nosotros y a nuestros amigos 

de la agresión. Nos enorgullecemos por los acuerdos de 

Campo David y por nuestros esfuerzos en pro de la paz en 

el Oriente Medio, en base a las resoluciones 242 (1967) y 
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338 (1973); por nuestro apoyo a Pakistán, blanco de una i~ 

timidaci6n del exterior; por nuestra ayuda a la lucha de El 

Salvador por llevar adelante su revoluci~n dernocr4tica; ~ 

por responder al llamamiento de nuestros amigos caribeftos 

de Granada; por ver el Representante de Granada hoy aquf 

votando de acuerdo con la voluntad de su propio suelo, ~ 

nos enorgullecemos por nuestras propuestas para reducir 
4 

las armas de guerra." 

Como podemos observar la intromis:i.~n al Salvador y la inV,!! 

si6n a Granada, grandes violaciones a los principios y pr~ 

p6sitos de la Carta de las Naciones Unidas son sefialadas -

como un triunfo que enorgullece al pueblo norteamericano, 

Siguiendo con su discurso el Presidente Re~gan menclon61 

"Nuestra posici6n es clara: como la naci6n mlls anttg1.1:a 

del Nuevo Mundo. como la primera Potencia anticolonial. 

los Estados Unidos se mostraron complacidos cuando la 

descolonizaci6n di6 nacimiento a tantas nuevas nacio-

nes despu~s de la Segunda Guerra Mundial, Stempre he~ 

mos .defendido el derecho del pueblo de cada nacl,6n a 

definir su propio destino. Desde 1945 hemos dado - ., 

300,000 millones de d6lares para ayudar a los pueblos 

de otros paises. Y hemos tratado de ayudar a gobier

nos amigos a defenderse contra la agresi6n,la subver-
5 

sión y el terror". 



La defensa al derecho del pueblo de cada naci6n a definir 

su propio destino por parte de los Estados Unidos. como -

sabemos no solo no es defensa sino va más allá al ser una 

intervenci6n directa en los asuntos internos de cada pafs, 

ya que cada Estado elige soberanamente su sistema de Go-

bierno tales son los casos, por mencionar algunos de la 

Repliblica Dominicana, Guatemala, Cuba, Granada, Chile, N!_ 

caragua, etc. 

En relaci6n a nuestro ·pa1s, de alguna manera hemo~ ~efial~ 

do la actuaci6n que ha tenido en el máximo foro a nivel -

internacional sobre el desarme. Al seftalar su posict6n • 

invariable en las votaciones de Asamblea General, Asi c~ 

mo en diversos órganos como lo .son la Conferencia de ne·s~r 

me con sede en Ginebra al cual nuestro dist:Lngui;do embaj ~ 

dor Alfonso García Robles contribuy6 con valiosas aporta

ciones al. ser nuestro representante permanente desde ene

ro de 1977, siendo que desde 1965 presidi6 la delegaci;6n 

Mexicana a lo que entonces se le llam6 La Conferencia de 

Desarme de dieciocho Naciones. Despu~s Conferencia del 

Comit~ de Desarme y finalmente como hemos sefialado, 

Es importante señalar que uno de los hechos más signifi~ 

cativos de esta d~cada de los setentas. lo constituye la 

preparaci6n del primer periodo extraordinario de sesiones 

de la Asamblea General dedicado exclusivamente a ~uest~~ 

nes de desarme, celebrado en 1978. A este respecto 

104. 



México, junto con otras delegaciones desempefi6 un papel -

primordial al tomar la iniciativa para la convocaci6n del 

periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

sobre desarme. 

Algunos de los resultados )" conclus-:i:.ones btlsicas que se 

desprenden de esta Asamblea General, para Alfonso Garc!a 

Robles, participante en estos trabajos son: 

105. 

"Nunca antes las Naci,ones Unidas hablan llegado a aprobar· 

un documento tan comprensivo y menos aún por consenso, '*!!. 

cluyendo a Francia y a China, en el que quedaron enfllti·c~ 

mente programadas una serie de normas cuya exactitud u -

obligatoriedad, según sea el ca~o, no se podr§ poner en 

duda. Como ejemplo de las anteriores mencioné 11;1.s sigti;l.!:_n 

tes: la acumulaci6n de armas, especialmente las nuclea

res, lejos de contribuir a fortalecer la seguridad inter

nacional, la debilitan; los arsenales existentes y la con 

tinuaci6n de la carrera armamentista plantean una amenaza 

a la supervivencia de la humanidad; es preciso detener e 

invertir la carrera de armamentos nucleares, hasta lograr 

su total eliminaci6n; todos los pueblos del mundo tienen 

un interés vital en el éxito de las negoci,actones sobre ~ 

el desarme; en la tarea de lograr los objetivos del desar 

me nuclear, cabe una responsabilidad especial a todos los 

Estados poseedores de armas nucleares, en particular aqü! 

llos que poseen los arsenales nucleares m§s importantes¡ 
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los cientos de miles de millones de d6lares gastados anual 

mente en la fabricaci6n o en el perfeccionamiento de ar

mas ofrecen un contraste sombrio y dram:ltico con la esca~ 

sez con que viven dos tercios de la pob1aci6n mundial1 el 

factor decisivo para la realizaci6n de aut@nticas medidas 

de desarme es la voluntad pol!tica de los Estados y part! 

cularmente de los que poseen armas nucleares; y, para c·o!!_ 

cluir, citaré un pdrrafo del Documento Final de esa Asam

blea General: "La tarea más critica y urgente del momen

to es eliminar la amenaza de una guerra mundial, de una 

guerra nuclear. La humanidad se haya ante un dilema: de

bemos detenerla carrera de armamentos y proceder al desar 
6 

me o enfrentarnos a la aniquilaci1'n." 

Otra de las aportaciones de nuestro país debida al gala~ 

donado Nobel de la Paz fue el lograr que en 1978 cambia

ra el sistema de presidencia del 6rgano negociador del d~ 

sarme, que carecía de ser democr!tico al ser solo los Es

tados Unidos y la Uni6n Soviética los paises que maneja

ban los trabajos, ahora dicha presidencia es rotativa ca

da mes por cada uno de los 40 miembros de la Conferenc~a 

de Desarme. 

Se deben a México, igualmente,propüestas significativas 

para el congelamiento de los arsenales nucleares, obtener 

el compromiso de las grandes potencias a fin de que ningupa 



107. 

de ellas utilice en primer término ese tipo de armamentos, 

impedir el emplazamiento de a;tefactos de destrucci6n en 

el espacio ultraterrestre, eliminar totalmente las armas 

quimicas y bacteriol6gicas y en fin impulsar una campafta 

mundial que sensibilice a la opinión pública sobre los p~ 

ligros de la guerra nuclear. Dentro de éste último punto 

es necesario sefialar la participación de nuestro pa1s al 

suscribir la DeclaraciBn de Nueva Delhi el 28 de enero de 

1985 donde junto con cinco Jefes de Estado y de Gobierno, 

urge a las naciones poseedoras de armamento nuclear a s·u~ 

pender de manera inmediata todo tipo de experimentos nu

cleares; el cese de las investigaciones en este campo y -

el abandono de de.smesurados proyectos de mili tar:;i:.zaciBn ~ 

del espacio ultraterrestre. 

En su discurso pronunciado el 28 de ene;ro en Nueva Delhi 

el Presidente de México Lic. Miguel De la Madrid H. sei'la

ló" ... que los problemas de la_ guerra y de la paz no son 

competencia exclusiva de las potencias, sino que interesan 

vitalmente a todos los pueblos. Defender la civilización 

es un derecho y un deber de todos los hombres. Por eso a 

todos corresponde tomar acciones para asegurar la paz, D~s 

de Nueva Delhi llamamos a la conciencia Universal y· a la 

voluntad politica de los Estados para que unidos hagamos 
7 

imposible la autodestrucción," 



De igual manera seftal6 en su discurso la situac~6n econd· 

mica prevaleciente a nivel internacional y la posici~n de 

nuestro pars. 
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"Es preciso recordar que el armamenti~.JIJO no es ajeno a -~ 

las causas y efectos mas grandes de la crisis econ6mica 

internacional-.. Los altos di!ficits fiscales que prop:i.cián 

elevadas tasas de inter~s. encarecen el financiamiento -

para el desarrollo y estimulan la inflaci6n mundial, que se 

vinculan a ese fen6meno. De esta manera, la mayor~a de 

nuestras sociedades subsidia la carrera armamentis~a. 

En 1984, el desmesurado gastos militar represent6 una ci

fra cercana a los 800 mil millones de d6lares. Tal suma 

supera el monto total de la deuda externa acumulada de los 
8 

países en desarrollo". 

La desconfianza mutua que estimula la Carrera Armamentis

ta entre Este y Oeste, exige la continuaci6n del proceso 

de distensi6n mediante acuerdos sobre medidas que inspi

ren confianza. Todos los paises deben estar dispuestos 

a negociar, incluyendo el nivel regional con el fin de -

controlar la carrera armamentista, antes de que se intro~ 

duzcan nuevos sistemas de armas. Es un sentimiento cole~ 

tivo el hecho de que no debe escatimarse esfuerzo alguno 

para llegar a acuerdos internacionales que evit~n la pro

liferaci6n de armas nucleares. 
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b • ·Lo·s Derechos Humanos 

La ProtecciOn Internacional de los Derechos Humanos 

Al t~rmino de la segunda guerra mundial, la comunidad ~n~ 

ternacional se encontr6 ante la ineludible necesidad de 

enfrentar con urgencia, en forma colectiva, varios prob'l~ 

mas fundamentales: desde luego, el mantenimiento de ·1a 

paz y la seguridad internacionales, el desarme, la reco~s 

tituci6n de la economta mundial, el desarrollo econ6mico 

y social de los paises menos avanzados, etc. Pero, al -

mismo tiempo, la conflagraci6n mundial puso en evidencia 

dos situaciqnes que, hasta entonces,habtan ocupado un lu

gar secundario en la atenci~n de los gobiernos y que re

querían, también de una urgente soluci6n: el-sometimiento 

y la explotaci6n de buen nWllero de pueblos y naciones, -

atrapados en esquemas coloniales de diversa índole, y la 

humillaci6n y abuso a que se hallaban sometidos millones 

de hombres y mujeres por la negacj.6n reiterada de sus ·d!:_ 

rechos b&sicos y de su dignidad como personas~ Se tenfa 

conciencia de que la violaci6n sistematica de los derechos 

humanos por el régimen nazi había sido uno de los catali

zadores de la Segunda Guerra, El mundo tenfa que terini

nar con la opresión de los pueblos y del hombre a la vez, 

Las Naciones Unidas registraron estas preocupaciones en 
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1945 y pusieron los cimientos pa·ra la. pronta. soluci(in de 

los problemas cruciales que suscitaban estas dos cuestlo~ 

nes, reflejándolas en· la Carta de San Francisco, En su ~ 

preámbulo, se reafirm6 "la fe en los derechos fundamenta.les 

del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, 

en la igualdad de los hombres y muj:eres". Por otro la.do, 

la Carta subraya, como uno de los prop6sitos primo'X'dlales 

de la cooperaci6n internacional, el respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales, Estos esfuerzos· 

fueron seguidos, en el ámbito interamericano, por los Es

tados del continente, que tambi@n inscribieron esos pro~ 

p6sitos~ en 1948 en la Carta de Bogotá, Asi, al mismo ,_ 

tiempo 'que se iniciaron, a escala mundial y regional, los 

esfuerzos para apresurar el proceso de descolonizaci6n. 

Los primeros frutos de este empefio quedaron consagrados en 

la Declaráci6n Universal de Derechos Humanos, adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. La -

Declaraci6n enunci6 los derechos b!sicos de todas las per

sonas, en cualquier parte, sin distinción de raza, color, 

sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento, opinión pol!tica u otra condición. 

Quizá ningún otro documento internacional, desde la Carta 

de San Francisco, haya tenido semejante proyecci6n y alcan

ce. Ha sido citada e invocada tantas veces en tratados, 

en resoluciones de las Naciones Unidas, en las sentenci.as 
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de la Corte Internacional de Justicia en la legislación y 

aOn en las normas constitucionales y en la jurisprudencia 

de numerosos Estados, que la doctrina internacional se ·i!!. 

clina a considerar que."lo que la Asaml>lea General caracte!.i 

zó en 1948 como "el ideal comíin a alcanzar por todas las

naciones", se ha convertido en un .cuerpo.. de normas que ·~ 

forma parte hoy en dla del derecho internacional positivo, 

La Declaración Universal est4 compuesta ~e 30 art~culos, 

que comprenden derechos civiles, y políticos, Y' derech.os 

económicos, sociales y culturales. 

Los Artículos 1 Y. 2 son de 1ndole general y en el los s·e ·e~ 

pone que "todos los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaraci6n, se dan sin distinci6n alguna de raza, cg 
lor sexo, idioma o religión opinión pol!tica o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición econ6mica, 
9 

nacimiento o cualquier otra condición". 

Los derechos civiles y politices reconocidos en los art!

culos 3 a 21 de la Declaración comprenden: el derecho a 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; la 

libertad de la esclavitud.y la servidumbre, la libertad 

de no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes¡ el derecho al reconocimiento de 

su personalidad jurídica; el derecho a tener igual - ---
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protección de la ley; el derecho a un recurso efectivo j!!_ 

ridico; la libertad de no ser arbitrariamente detenido, -

preso ni desterrado; el derecho a ser ofdo públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial; el 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prue

be su culpabilidad; el derecho a no ser objeto de injeren

cias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domi·c!_ 

lio o su correspondencia: la libertad de circulación; el 

derecho de asilo; el derecho a una nacionalidad¡ el dere

cho a casarse y a fundar una familia; el derecho a la pro

piedad; el derecho a la libertad de pensamiento, de con-

ciencia y de religi6n; libertad de opinión y de expresi6n¡ 

derecho a la libertad de reunión y ·asociaci6n; derecho a 

participar en el gobierno de su p.afs y el derecho de acce

so, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. 

Los artfculos ZZ a 27 abarcan los derech.os soc;l.ales y. cul,

turales; el derecho y la seguridad social; el derecho al 

trabajo; el derecho al descanso y al disfrute del tiempo 

libre; el derecho a un nivel de vida adecuado para lasa

lud y el bienestar; el derecho a la educación¡ y el dere

cho a participar en la vida cultural de la comunidad. 

Los articulos finales, del 28 al 30, reconocen que toda 

persona tiene derecho a que se establezca un orden social 

e internacional en el que estos derechos y libertades se 
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hagan plenamente efectivos, y subrayan los deberes y res

ponsabilidades que tiene el individuo para con la comunidad, 

Es importante seftalar que de esta directriz general que lo 

constituye la Declaraci6n Universal han emanado una serie 

de instrumentos jurldicos reguladores de los Derechos Hum.!_ 

nos. 

Con el objeto de indicar cuál es la participaci6n de nues

tro pais y los Estados Unidos al respecto, a continuación 

procederemos a seftalar de acuerdo a la compilaci6n reali.'Z.!!, 

da por las Naciones Unidas del l~de julio de 1981, las con 

venciones y P!Otocolos de que cada país es parte, con el 

objeto de demostr-ar el apego a los principios de la menci.2_ 

nada Declaración y el interés de cada uno de regirse por -

dichos acuerdos. Para el caso de México mencionaremos que 

ratific6 La Convenci6n lnternacional de Derechos Culturales, 

Econ6micos y Sociales, convenci6n que no ha sido ratifica

da por los Estados Unidos. 

· Nuestro país rafificó la Convención Internacional de De

rechos Políticos y Civiles, convención no ratificada por 

el Gobierno de los Estados Unidos. 

- Convenci6n para la prevención y castigo del Crimen de ~ 



Genocidio, ratificada por México, y no ratificada a6n 

por los Estados Unidos. 

- Convención Internacional para eliminaci('in de todas las 

formas de descriminación racial, ratificada por M~xico 

y no ratificada por los Estados Unidos. 

- Convención de los Derechos Polf.ticos de ·1a Mujer·, rati~ 

ficada por ambos paises. 

- Convención sobre el Esclavismo de 1926, ratificada pQr 

ambos paises. 

- Convenci6n para la supresión del tráfico de persQnas Y· 

de la explotación de la· prostituci('in en otras, ratifi.

cada por México, no ha sido suscrita por los Estados • 

Unidos. 

- Convención lnteJ;'na.c;i.onal pa¡-a la sup:res~.ón y ca,sti.gQ 

del crimen del Apartheid. Convención ratificada por Mé 

xico, no ha sido suscrita por los Estados Unidos, 

- Convención para la elim~nación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, ratificada por Méxi.co', 

no ratificada at:in por el Gobierno de los Estados Unidos. 

114. 
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Como podemos observar de los 9 instrumentos sefialados. nues 

tro pa!s ha ratificado todos, mientras que los Estados Uni 

dos solo ha ratificado 2. s no ha ratificado y 2 ni siqui~ 

ra ha suscrito. 

Esto es un indicador de la i.mportancia del compromi.so que 

adquiere cada pa!s para el mejor cumplimiento y respeto de 

los derechos inalineables del hombre. Cabria formularse 

la siguiente pregunta: ¿C6mo Estados Unidos cree ser el ~ 

campe6n de la democracia y el paladfn de la libertad, co

mo lo ha dicho su presidente, cuando cuestiones elementa

les como el respeto a la forma de gobierno y li.bertades -

del hombre, son pisoteadas por el régimen de Sud&frica y 

apoyadas por el Gobierno de Rona.ld Reagan? 

Rara corroborar lo anterior nos remitiremos al 38°Perfodo 

de Sesiones de la Asamblea General para indicar que el S 

de diciemt>re de 1983 se llev6 a votaci6n el Programa de -

Acci6n contra Sudráfrica quedando la resolución 39-B con 

128 votos a favor de este programa incluido México, 22 abs 

tensiones y Z votos en contra• .el del Reino Unido y el de 

Estados Unidos. El mismo día se decidi6 la resoluci6n 39-E 

intitulada ·~rograma de Trabajo del Comité Especial contra 

el Apartheid". Una mayoría abrumadora de 149 paises in-~ 

cluido el nuestro vot6 a favor de la propuesta, 2 palses 
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la RepOblica Federal Alemana y Gran Bretafia se abstuvieron 

de votar. mientras que los Estados Unidos era el Onico.~

país que votaba encon~ra de la propuesta. 

Otra resoluci6n fue presentada ese dta respecto a un emb~!.. 

go petrolero para Sudlifrica • cuestión que cont6 con el ap2_ 

yo de 130 votos (incluyendo México) 14 abstensiones y 6 v~ 

tos en contra, de Estados Unidos, Gran Bretafia, Luxemburgo. 

Bélgica. Francia y Alemania Federal, como podemos observar 

paises altamente desarrollados que. quedarían afectados por 

a aplicaci6n de la medida. Como sabemos los Estados Uni~ 

dos ha condicionado para que Sudáfrica abandone Namibia, 

la salida de tropas cubanas de Angola cuesti.6n que hasta -

el momento se encuentra vigente y que tanto Gran Bretafia 

como Estados Unidos han defendido al vetar cualquier reso

luci6n que se presente al Consejo de Seguridad. 

Por lo que respecta a otros aliados norteamericanos como 

Jap6n y la Comunidad Econ6mica Europea impondrán sanciones 

tibias limitadas a Sudáfrica donde quedaran excluidas las 

importaciones de carb6n y otros minerales considerados ·e~ 

tratégicos. Cabe sefialar a nivel de empresa privada la 

Compafiia transnacional de la Coca-Cola el 17 de septiembre 

de 1986 anunció que en sefial de protesta por la política 

del Apartheid liquidaría sus instalaciones en Sud~fwica, 

hecho que la administraci6n Reagan no vi6 con buenos ojos. 
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Por su parte la Uni6n Soviética se ha manifestado en con

tra al seftalar que desde hace mlis de 20 aftos la ONU suspe~ 

di6 el mandato de Sud4frica sobre Namibia, habiendo apro

bado numerosas resoluciones dirigidas a garantizar su inde

pendencia. Sin embargo afirma que los Estados Unidos slgue 

respaldando a los racistas sudafricanos, para perpetuar • 

asi el saqueo de las riquezas naturales de Namibia, 

Como hemos podido observar los Estados Unidos se ell)pel\a en 

preservar ese régimen segregacionista, haciendo ca~o omiso 

de las deé:laraciones, convenciones y demlis instrumentos 'j_!! 

r1dicos concernientes a los derechos humanos, 

Pasando a otro caso como lo es el de la situación de Chile, 

podemos observar que entre nuestro país y los Estados Uni

dos existe divergencia, Como es sabido nuestro pais copa

trocina un proyecto de resolución que condena al régimen 

del General Augusto Pinochet y decreta su tratamiento como 

caso especial. ·~or su parte el proyecto de resolución ·

presentado por Estados Unidos busca -contrariamente al de 

México- el reconocimiento de la "legalidad'' del rt!gi;men mi 
litar. Tambi4:!n refuerza la constitución y plantea que la 

vuelta a la democracia debe hacerse negociando con la dic

tadura. Introduce la noción de terrorismo no para referir

se al impuesto por el régimen de fuerza de Pinochet, sino 
JO 

al de las fuerzas de oposición", 
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En este sentido es clara la oposici6n de Estados Unidos a 

dejar que el pueblo chileno contrario al r~gimen del go-

bierno actual elija la forma de gobierno que convenga a -

sus intereses, y no a los intereses de los Estados Unidos 

que ya en 197.3 se encargaron de brindar·.· su apoyo para dar 

un golpe de Estado al gobierno legitimado del Dr. Salvador 

Allende. 

Recientemente el 13 de marzo de 1987 en una entrevista re~ 

lizada al Gral. Vernon Walters representante de los Esta

dos Unidos en la ONU se le pregunt6 respecto de Chile: 

"¿No cree usted que lo que estli intentando el gobierno de 

su pais es imponer una democracia con la fuerza de las ar

mas, lo que equivale a una intervenci6n? .. a lo que res

pondi6: Efectivamente, as! es, pero no se quiera hacer al

go similar en Chile presionando a PTnochet para que regrese 

a la democracia11 ,
11 

Como podemos observar, el representante de los Estados 

Unidos reconoce que su país está violando uno de los prin

cipios que es el de abstenerse de recurrir a la amenaza o 

uso de la fuerza contra la integridad territorial de cual 

quier Estado. 



Regresando a la entrevista se le hizo notar que "M~xico -

según criterios objetivos de instituciones serias, es uno 

de los paises con vot~ci6n m4s predecible y constante, y 
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el que más est4 de acuerdo con los principios de la Carta 

de la ONU, y tambi6n en armonla con la mayoria de los miefil 

bros de la organización ••• a lo mejor son los Estados Uni

dos los que están en contra de Latinoamerica Vernon Walters 

contesta: 

"Cierto, esto pasa a menudo, pero, en las Naciones Unidas 

solo somos unas 50 democracias, y 108 paises son de un so

lo dictador o son gobernados por un solo partido. Entonces 

francamente no me sorprende· que la. mayoria de las ·:Naciones 

Unidas vote en contra los "proce~os democráticos" ya que 

las democracias solo representan la tercera parte de la -

afiliación. No pienso que seagran·cosa votar en conformi

dad con la mayoría, porque las democracias, desafortunada-
12 

mente son una minot'la en la organización mundial". Para 

puntualizar esta cuesti6n añadirlamos, votar a favor del 

Sistema del Apartheid o apoyar el gobierno del Gral. Pino

chet constituyen procesos democrftticos que la mayoría de 

las Naciones no ha entendido?. 

Por mencionar otro caso respecto de los derechos humanos 

señalaremos el de los refugiados guatemaltecos en nuestro 

pals. Como sabemos nuestra política exterior apoya ~- «= -
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cualquier esfuerzo en pro de los derechos humanos y es -

por ello que en el caso de ciudadanos guatemaltecos, mayo

ritariamente campesinos e indfgenas que han hufdo de su -

pafs se han refugiado a lo largo de la frontera Sur de Mé

xico, principalmente en el Estado de Chiapas se le ha bri~ 

dado la protecci6n y seguridad que requieren. A este res

pecto nuestro gobierno a declarado que no obligará a ningan 

refugiado a su repatriaci6n, as! como procura en coordina

ci6n con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para 

refugiados brindar condiciones de vida aceptables en cuan

to a salud, alimentaci6n y vivienda. 

El 16 de diciembre de 1983 la Asamblea General aprob6 en 

su perfodo de sesiones la resoluci6n 100 intitulada "Situ!!_ 

ci6n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en 

Guatemala". Por 85 votos a favor (incluyendo el de M6xico) 

44 abstensiones y 15 votos en contra (incluyen•o el de los 

Estados Unidos). No obstante la negativa de Estados Unidos, 

la Comisidn de Derechos Humanos di6 por terminado en 1983 

el mandato de su relator especial al existir con satisfac

ci6n -"La determinaci6n del Gobierno Constitucional de Gua-

temala de investigar violaciones de los derechos ocurridos 

anteriormente con vistas a que la situaci6n no se repitie-
13 

se". 

La situaci6n en el Oriente Medio es otra de las grandes -



preocupaciones que ha tenido la Organización. tal es el 

hecho que el 19 de diciembre de 1968 0 la Asamblea General 

al aprobar la resolución 2443 (XXIII). estableci6 el Com!_ 

t~ Especial encargado de investigar las pr&cticas israe

líes que afecten los derechos humanos de la poblaci6n de 

los territorios ocupados. A este respecto podemos menci~ 

nar que los Estados Unidos ha· opuesto su negativa. ya 

que los intereses que lo unen con Israel. lo obliga a re~ 

lizar acciones a favor de Israel y en contra: del pueblo 

Palestino, as! lo demuestra la resoluci6n 83-I del perro

.do 38 de Sesiones de Asamblea General en donde la propu~~ 
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ta de protecci6n a los refugiados palestinos es aprobada 

por 129 países (incluido M~xico) 15 abstenciones y 2 votos 

en contra por parte de Israel en las Alturas del Gol&n, 

nos muestraº que 144 países aprueban rotundamente la ~eso

luci6n mientras que Israel vota en contra y los Estados 

Unidos se abltiene de votar. dejando claro con esto $U 

. posici6n al respecto. 

Si consideramos que es un derecho de los pueblos el alca~ 

zar niveles aceptables de educaci6n 0 vivienda, alimenta

ción y desarrollo cultural mencionaremos que esas deman

d~s se sintetizan en lo que se ha llamado el proyecto del 

Nuevo Orden Económico Internacional, donde como sabemos se 

buscan relaciones de intercambio m&s j~stas, Al respecto 

es conveniente seña.lar que el 19 de diciembre de 1983 se 
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aprob6 la resoluci6n 128 de Asamblea General referente al 

progresivo desarrollo de los principios y_normas del de

recho internacional relacionados con el nuevo orden econ~ 

mico internacional, dicha propuesta cont6 con el apoyo de 

todas las naciones en desarrollo, como México al ser 110 

votos a favor de la propuesta, 30 abstensiones, donde pai

ses desarrollados como B(!;l.gica, Australia, Dinamarca, Fr!!_n 

cia, Israel, Irlanda y la Gran Bretafia entre otras indir~c 

tamente rechazaron la propuesta. Por su parte los Esta

dos Unidos fue el tinico país que vot6 en contra de la pr~ 

puesta. 

·Es claro pues que los Estados Unidos vota solo o casi so

lo en la mayoría de las resoluciones de Asamblea General, 

de ahí que mencione que el organismo se haya'politizado y 

considere a la organizaci6n como un ente conflictivo y no 

como un ente de cooperaci6n, sin embargo su representati

vidad en el Consejo de Seguridad as! como de algunos de -

sus aliados le ha permitido rechazar una serie de medidas 

que han sido aprobadas en Asamblea General, aún y cuando 

su voto haya sido contrario al sentir de la colectividad. 

c) · ·La· ·re·gu"lar·i·z·a·c·i6n jurrd·i·ca de los mares y espacios 

·oc·eán"ié:os 

Es impor~ante sefialar que desde los inicios de la Organi

zaci6n, las cuestiones relativas al r~gimen de alta mar y 
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y del mar patrimonial, ya preocupaban a la comisi6n de de-.. 
recho Internacional, la cual en 1949 en su primer per!odo 

de sesiones decide incluir estas cuestiones en su agenda. 

"En 1954 la Asamblea General con la intervención ~y el voto 

de M~xico, pidi6 a la Comisi6n que agrupara sistem~ticame~ 

te todos los articulas que habla aprobado, relacionados ~ 

con la alta mar, el mar t:errl:tor'ia""l.,, la zona contigua, la 

plataforma continental y la conservaci6n de los recursos 

vivos del mar. En 1955 la Comisión prosiguió sus trabajos 

de acuerdo con tales instrucciones. Una conferencia tlicni· · 

ca internacional sobre la conservación de los recursos vi-

vos del mar. Celebrada en mayo del mismo afta ayudó mucho a 
14 

la Comisi6n en sus trabajos". 

Para el afto de 1957 la Asamblea General decide realizar una 

serie de Conferencias que ser'n celebradas en Ginebra del 

24 de febrero al 27 de abril, con la participaci6n activa 

de nuestro pals, siendo firmada el acta final el 29 de -

abril de 1958. Dicha conferencia no pudo fijar criterios 

s6lidos sobre la cuestión de la anchura del mar territo--

rial, Por lo cual es convocada en 1960 una segunda Confe

rencia que tuvo como principal resultado "el poner de re

lieve en forma incontrovertible que toda anchura del mar 

territorial inferior a la de 12 millas marinas era inacep

table para la inmensa mayoría de los Estados como norma -

jurídica obligatoria, aun cuando fuesen numerosos aqu~llos 
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que, como MExico estuviesen dispuestos a aceptar que toca

se al Estado riberefio el decidir, en lo que a 61 se refi

riese, cuál deberia ser esa anchura dentro del limite máx.!_ 

mo de doce millas, en la inteligencia de que, cuando fue

se menor, se completaria con una zona adicional de dere--
15 

chos exclusivos de pesca". En dicha conferencia emanó de 

igual forma e·1 concepto de plataforma continental descri

ta como "el área submarina y adyacente a las costas de un 

Estado ribérefio, incluidos su lecho y su subsuelo,, situa

da fuera del mar territorial hasta una profundidad de dos

cientos metros o más allá de este limite hasta donde la -

profun·didad de las aguas suprayacentes permitan la explo.,.-
16 

tación de los recursos naturales de dichas zonas•.·~· sin- -

embargo esta definición dejó sin- resolver un problema im

portante que mantenia directa incidencia en la determina

ción de la condici6n de los fondos marinos. ¿Cuál serla 

el limite .exterior de la plataforma continental?. 

Un primer criterio apuntaba a la extensión progresiva de 

la plataforma continental a cualquier profundidad o dis

tancia de las costas de acuerdo al criterio de la explot~ 

bilidad, mientras que el segundo lidereado por los Esta

dos Unli!.dos quien se encarg6 de difundirlo y de crear con-

senso por convenir asi a sus intereses, radicaba en exten 

der el status jurídico del alta mar a los fondos marinos 
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ID jurisdiccionales. asegur4ndose asf una po5ici6n privi

legiada de explotación de los fondos marinos considerados 

como res commµnis y por lo tanto libres para ser explota

dos. Esta situación como veremos posteriormente llevó afios 

de lucha hasta que en la 3a. Conferencia es aprobada la -

creación de la Autoridad Intern3cional de los fondos como 

instancia reguladora de la administración de los recursos 

de la zona. 

"El lºde noviembre de 1967, el Dr. Arvid Pardo, entonces 

embajador de Malta ente la XXII As-amblea General de las Na 

cienes Unidas pronunció un trascendental discurso sobre el 

problema de los fondos marinos no jurisdiccionales. Esta 

intervención, notable por su oportunidad y por la creativ! 

dad de sus proposiciones, se convirtió en el punto de par

tida de un proceso que terminarra por destruir los cimien

tos sobre los cuales se erigía el Derecho Clásico del mar, 

el que serfa reemplazado por un nuevo Derecho Internacio

nal del mar mejor adecuado a una sociedad internacional de 
. 17 
características diferentes." El tema de los fondos mari-

nos y oceánicos situados fuera de la jurisdicción nacional 

constituían en sí el propósito fundamental para lograr un 

acuerdo internacional .que permitiera una utilización pací

fica de dichas zonas, excluyendo la posibilidad de coloca

ción de armas nucleares en ellas y, a la vez lograr una -



126 

cooperaci6n internacional para que dichas áreas y sus re

cursos pudiesenmneficiar a la humanidad en su conjunto. 

De este modo foe elaborado el concepto de "patrimonio común 

de la humanidad" para designar a la zona internacional de 

los fondos marinos oceánicos y sus recursos. A este res

pecto hay qúe seftalar la oposición nuevamente de los pai

ses industrializados quienes pretendían aplicar el régimen 

del alta mar al suelo y subsuelo de ésta. Aduciendo que el 

concepto de "patrimonio coman de la humanidad" no se pres

taba fácilmente a una interpretaci6n jurídica precisa. 

"En defi.nitiva y despulis de arduas negociaciones con los 

estados industrializados, el concepto de que los fondos m~ 

rinos y oceánicos y su subsuelo situados fuera de los limi 

tes de la jurisdicci6n nacional, así como los recursos de 

esa zona, son patrimonio coman de la humanidad, fue recon~ 

cido formalmente por la resoluci6n 2749 (XXV) de la Asam-.. .. 18 

ble a ~e11eral. de las Naciones Unidas". Por 1011 votos a· fa 

vor ningún voto en contra y 19 abstenciones. Dicha resol!!_ 

ci6n contenía en su interior una moratoria en la explota

ci6n de los fondos marinos y oceánicos extrajurisdicciona

les, Y."-··.que en lo que se procedía a elaborar un régimen y 
~ _ .. 

mecanismo·. de acci6n para la zona, una serie de empresas y 

paises venían explotando dichos fondos. Lamentablemente 

dicha moratoria no fue respetada _por empresas como la 

"Mettalgesellschaft A.B., Deepsea Ventures, Kennecotl 
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cooperaci6n internacional para que dichas áreas y sus re

cursos pudiesenl:eneficiar a la humanidad en su conjunto. 

De este modo fue elaborado el concepto de "patrimonio comt'.in 

de la humanidad" para designar a la zona internacional de 

los fondos marinos oceánicos y sus recursos. A este res

pecto hay qúe seftalar la oposici6n nuevamente de los pai

ses industrializados quienes pretendían aplicar el régimen 

del alta mar al suelo y subsuelo de 6sta. Aduciendo que el 

concepto de "patrimonio coman de la humanidad" no se pres

taba fácilmente a una interpretaci6n jurídica precisa. 

"En defi_nitiva y después de arduas negociaciones con los 

estados industrializados, el concepto de que los fondos m.!!_ 

rinos y oceánicos y su subsuelo situados fuera de los lím.!_ 

tes de la jurisdicción nacional; así como los recursos de 

esa zona, son patrimonio coman de la humanidad, fue recon~ 

cido
1

formalmente por la resoluci6n 2749 (XXV) de la Asam-
-' - -- ' . 18 

blea '9eneral de ias Naciones Dnidas". Po'Í- 1011 votos a'f!_ 

vor ningGn voto en contra y 19 abstenciones. Dicha resol~ 

ci6n contenía en su interior una moratoria en la explota

ción qe los fondos marinos y oceánicos extrajurisdicciona

les, Y-~\"':~ue en lo que se procedía a elaborar un régimen y 

mecanisino-_ de acción para la zona, una serie de empresas y 

paises venían explotando dichos fondos. Lamentablemente 

dicha moratoria no fue respetada por empresas como la 

"Mettalgesellschaft A.B., Deepsea Ventures, Kennecotl 
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CoTporation y· la Hughes Tool Company". empTesas alema-

nas la primeTa y americanas las tres fil timas. Quienes r·e!. 

lizaron muestreos en'mas de 3,000 lugares e invi~tieTon 

grandes cantidades en sistemas de extTacci6n de nódulos de 

manganeso. 

El poT qu~ de la insistencia de los pai.ses industTializa~ 

dos de explotar dichos recursos radica en que las postbi~ 

lidades de explotación son bastante Teales y la tasa de • 

Tecuperaci6n de la inversi6n resulta ser elevada, lo que 

hace deello un excelente negocio, am@n de que las reseTvas 

minerales en los fondos oceánicos superan varias veces las 

Teservas terrestres de los mismos minerales, como podemos 

observar en el siguiente cuadro:. 

MINERALES OCEANICOS 

(Reservas probadas) 

Billones de Tierra firme 
Minerales Tone.ladas Reservas (años) Reservas (afias) 

Aluminio 43.0 zo,ooo 100 
Manganeso 358.0 400,000 100 
Cobre 7.9 6,000 40 
Niquel 14.7 150,000 100 
Cobalto 5.2 zoo,ooo 40 

Molibdeno 3/.4 3.,.0.0.0 . . 5.00 . 

Fuente: John Mero, the mineTal resources of the sea 
Elsevier Publishing of Amsterdam, 1965. 



Para el afto de 1970 La Asamblea General adopt6 por medio 

de la resoluci6n 2750 (XXV) la realizaci6n de una Confe· 

rencia que seria la tercera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Derecho del Mar a realizarse en diciembre de 

1973. El objetivo fundamental de e.sta conferencia fue el 

aprbbar una convenci6n en la que se trataran todas las 

cuestiones relacionadas con el Derecho del Mar. 

Entre los principales problemas a tratar f~guraban los ~! 

guientes: 

12 8. 

"a. Establecer un organismo administrativo internacional 

cuya función_ seria regular la explotación de hidrocarbu

ros y n6dulos polimet1ilicos en las zona_s que no sean de -

jurisdicción nacional; b) determinar los limites de la 

plataforma continental; c) codificar las ·normas aplica- -

bles a la navegaci6n en alta mar y a trav~s de los estre~ 

chos internacionales, asr como definir el concepto de 

aguas archipiel1igicas; d) formular politicas para la pe~ 

ca, en especial de las especies altamente migratorias pa

ra la conservación de los mamiferos marinos contra la co~ 

taminación y para regular las actividades de inyestigaci6n 

cientifica marina; e) est.ablecer un mecanismo para el ·~ -

arreglo pacifico obligatorio de las controversias entre -
20 

estados con o sin litoral." 
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Despu6s de nueve largos aftos de discusiones sobre los - -

puntos mencionados, segufan los patses industrializados 

presionan.i.o, tal era'el casó de Estados Unidos el cual no 

cesa~ en su lucha por impedir la fijación del r~gimen P!!. 

ra la.explotación de los recursos no renovables de los fon 

dos marinos y oceánicos. Segutan pues plenamente confor

mes con el derecho del mar tradicional por las amplias li 

bertades que les permitfa. 

Esto de alguna manera no fue un obstáculo para que prosi

guieran los trabajos que hab!a establecido la Asamblea G~ 

neral, hasta lograr para el 30 de abril de 1982 plasmar -

un proyecto de convención concerniente al derecho del mar, 

que en su esencia recogía las aspiraciones de los paises 

del sur en su lucha por un Nuevo Orden Económico Interna~ 

cional. 

"Uno de los aspectos que por su importancia res·a1 ta en la 

tercera Confemar, es el mecanismo de aprobación del pro-

yecto. Desde el inicio, los estados participantes acord~ 

ron que, una vez adoptadas las disposiciones, ellas no de 

bertan experimentar modificaciones, a no ser sobre una ba 

se consensual, ampliándose las negociaciones, en caso ne

cesario, hasta que se acordar un texto que no produjera -
21 

ninguna oposi.ci6n." 
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Cuando la adopci6n de su texto fue puesta a votación el 

30 de abril del mencionaio año 130 delegaciones se mani

festaron a favor, 17 se abstuvieron y cuatro lo hicieron 

en contra. Esta abrumadora votación a favor permitió que 

se celebrase la sesi6n final de la Conferencia en Montego 

Bay, el 10 de diciembre del mismo año, desgraciadamente 

no se había logrado el acuerdo del texto vía el consenso, 

pero el documento salia a la luz pública con una fuerza 

inusitada siendo considerado por muchos internacionalistas 

como la Conferencia legislativo-diplomática de mayor aver 

gadura de las relaciones internacionales modernas. 

Regresando a_ la cuestión de las votaciones señalaremos que 

17 paises que se abstuvieron estaban divididos en dos gr~ 

pos como lo menciona el jurista Alberto Szekely: "Por una 

parte delegaciones Occidentales, que como muestra de so

lidaridad con Estados Unidos, prefirieron esa alternativa, 

sin que por _ello tuvieran que manifestarse en contra. 

Por la otra, 9 delegaciones socialistas que registraron 

su gesto de protesta por algunas disposiciones de la Con

venci6n que consideraban demasiado generosas para las com 

pafiias mineras t rasnacion al.es. Los votos a favor son ilu_! 

tradores del nivel y generalidad de la aceptación de la Con 

venci6n, pues incluyen, 9 paises desarrollados, demostran 

do asi que la convenci6n no puede clasificarse como un me 
22 

ro acuerdo entre las mayor.ías en desarrollo" 
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"Para Israel por razones obvias resultaba inaceptable que 

el Acta Final de la Conferencia estuviera abierta a la fir 

ma de los movimientos de liberación nacional, aún en cali 

dad de observadores; Turquia y Venezuela objetaban un -

par de disposiciones de la Convenci6n relativas a la d&l! 

mitación, entre Estados vecinos de sus respectivas zonas 

económicas exclusivas y plataformas continentales. Final 

mente la conocida posición antag6nica de Estados Unidos, 

al votar en contra, se basó en su disgusto con las dispo-

siciones.de la Convención en cuanto al r~gimen interna-
. 23 

cional para los fondos marinos". 

Podemos señalar que la Convención ~ra aceptable para los 

que votaron en contra, a excepción de algunos articulos, 

mientras que para Estados Unidos resultaba en su conjun

to inaceptable al negar todo un capítulo fundamental de 

la misma. 

La principal objeción actual de la Administración del Pre 

sidente Reagan, a que los Estados Unidos se adhiera al -

mencionado instrumento ya en vigor, radica en la disposi

ción que establece un nuevo organismo internacional para 

la reglamentación y percepción de los ingresos provenie~ 

tes de la explotación de los n6¿ulos en el suelo marino. 

De aqui que esté interesada en que las empresas privadas 

tengan acceso seguro a los depósitos minerales, para así 



evitar el control directo tle la explotación mjnera por -

la Autoridad. 

Esto se puede entender más claramente si mencionam0s que 

la minería oceánica constituye una fuerte alternativa de 

abastecimiento de minerales para Estados Unidos, ya qu~ 

presenta una posición de franca dependencia.con los pai

ses subdesarrollados, de los cuales importa grandes canti 

dades de estos recursos. 

''Para 1976 este país importó el 98 % del manganeso, el 

98 \ del Cobalto, el 71 % del Níquel y el 15 \ del Cobre, 

minerales es.enci¡iles para el desarrollo de su industria 

pesada, ;; 24 

Lo grave y preocupante de la negativa del Presidente Rea

gan a firmar el proyecto de Convención sobre el derecho· 

del mar, radica en que pueda realizarse acciones de pre

sión a sus aliados con el objeto de constituir un marco 

legal para ellos que les permita lograr una explotación 

irracional de los minerales oceánicos poniendo asl en 

franco peligro a las economías mineras subdesarrolladas, 

Si esto llega a suceder, lo lógico es que dentro del es

quema Este-Oeste, el bloque socialista al ver la impote~ 

cía de la Autoridad para lograr el control de los recur-

sos, de igual manera realice tratados entre sus aliados 

132. 



con la misma finalidad que el bloque Occidental, esto r~ 

sulta definitivamente grave ya que todo un caudal de es

fuerzos cristalizados se vendr1an abajo, regresando al -

esquema ya olvidando en el tiempo del régimen liberal que 

impoiiia•.en los mares él Derecho Internacional Cllisico. 

133, 

Regresando al papel internacional que ha desarrollado M! 
xico al respecto, es conveniente seftalar que nuestro pa1s 

se constituy~ en el tercer Estado que ratificaba la Con

venci6n, después de Fiji y Zambia al depositar su instru 

mento de ratificación el dia 18 de marzo de 1983. Esta 

decisi6n venia a dar solidez en esta materia al decreto 

oficial de la federaci6n del 6 de. febrero de 1976 por el 

que se adicionaba un párrafo octavo al art. 27 Constitu

cional para establecer una zona econ6mica exclusiva de -

200 millas. Es decir, que se hab!a incorporado en el o~ 

denamiento interno una disposici6n a nivel internacional 

de acuerdo con nuestro art. 133, y posteriormente se ma!!. 

tenia la congruencia entre lo adoptado internamente y lo 

que se celebraria 7 afios después, esto fue posible gra

cias al esfuerzo colectivo fundamentalmente de los pai

ses subdesarrollados, Ya que de no ser por ellos la CO!!, 

venci6n hubiera representado un rotundo fracaso, y muy 

probablemente lo adoptado internamente por nuestro pa1s 

pudiera haber estado en incongruencia con lo que ahi hu

biese emanado. 
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Para finalizar es oportuno señalar que todo este largo c~ 

mino a significado para México el haber adquirido bene·f!. 

cios concretos a través de la Convenci6n, para ejercer d~ 

rechos de soberanía y jurisdicci6n en su zona marina. Ya 

que el poder contar con las 200 mÍllas de su zona·· econ6 

micaºexclusiva. siendo un pats eminentemente costero, le 

ha permitido controlar un área aproximada de 2,5 millones 

de kilómetros cuadrados teniendo el derecho a la explota

ción, conservación y ordenaci6n de los recursos naturales, 

Asi mismo, este logro ha apuntado hacia nuevas estrate-

gias alimenticias fundamentalmente, como de ciencia y t·eE_ 

nología y educación que deben ser más apoyadas en la pr~E_ 

tica como lo señala el plan de Desarrollo 1983-1988. 

En la medida.en que México sea capaz de aprovechar estos 

recursos, su situación económica y social puede verse t.e

ñida de un matiz más decoroso. 

Una vez más a quedado demostrado que la vía del multila-. . 
teralismo responde a los intereses de las mayorías, sur

giendo como respuesta a las demandantes necesidades de la 

sociedad internacional. 
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d) "LA UNESCO": Un orR·ani·smo especiali·z·ado· en· un- ·camino 

obstaculizado. 

La organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 

la Ciencia y la Cultura fue creada el 4 de noviembre de 

1946, cuando 20 ~aises signatarios de la Constituci6n de 

la UNESCO, der,iositaron sus instrumentos de ratificación 

ante el gobierno del Reino Unido. "La UNESCO es, en pri

mer luga~ un ideal, puesto que las guerras nacen en la -

mente de los hombres •.•• es en la mente de los hombres don 
25 

de deben erigirse los baluartes de la paz". 

Es claro pues que este organismo se ha orientado desde su 

fundaci6n:'a establecer la paz entre los pueblos la cual 

no solo exclusivamente se basa en cuestiones pollticas y 

económicas de los gobiernos, sino también en el sincero 

apoyo de los pueblos del mundo, es decir que la paz debe 

ser entonces encontrada en la solidaridad moral e intelec 

·tual de la humanidad. 

El pro~6sito de la UNESCO se cristaliza en contribuir a la 

paz y seguridad en el mundo, ~romoviendo entre las nacio

nes la colaboración en el terreno de la educaci6n, cien

cia, y cultura asi como cornunicaci6n con el objeto de lo

grar el respeto universal de la justicia de la norma del 

derecho, y de ~os derechos humanos asi como libertades 



fundamentales las cuales son afirmadas por todos, sin dis 

tinci6n de raza, sexo, lenguaje o reli~i6n por la Carta 

de las Naciones Unidas. 

La organización trabaja a trav~s de una Conferencia Gene

ral, un grupo ejecutivo y una secretar!a. La Conferencia 

General est& compuesta de miembros representantes:de los 

paises, los cuales se reunen en este foro dos veces al 

año, con el objeto de decidir la política, el programa y 

el presupuestQ de la organización. Por su parte el grupo 

ejecutivo consiste en 50 miembros electos por la Confer~n 

cia Genera1, se rerine por lo menos dos veces al año y es 

responsable de supervisar la ejecución del programa ad~ 

tado por la Conferencia General. A su vez la Secretaria 

encabezada por el director general, es la encargada de de 

sarrollar y vigilar el curso del programa propuesto. 

Con la idea firme de lograr la participación intelectual 

de la comunidad de los estados miembros, la organización 

a trav~s de su constitución que la rige ha creido conve-. . 

niente recomendar la formación de comisi.ones nacionales -

compuestas por re~resentantes de gobiernos, organizacio-

nes no gubernamentales y·eminentes personalidade~ en los 

campos de competencia de la UNESCO. 

Dicha organizaci6n mantiene dos tipos de programas; los 

136. 



sustantivos y los operacionales. "Los programas sustan

tivos consisten en la investigaci6n, estudios, intercam

bio de informaci6n, capacitaci6n, conferencias y otras ~c 

tividades que puedan avanzar el conocimiento y la coope

ración intelectual internacional. Los programas opera

cionales consisten en programas diseñados para generar el 

desarrollo propio de los paises en desarrollo en los ca~ 

pos de la educación, la ciencia y la cultura, asr como 

las comunicaciones". 26 La educación para el desarrollo 

es el punto nodal de los programas educativos, donde se 

incluye la democratización de la educaci6n así como reco

mendaciones para 1a formulaci6n de las políticas educaci~ 

nales y el mejor financiamiento y administración, algunas 

acciones al respecto han con·tribuido a la formaci6n de 
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maestros en ciencias e instructores técnicos que tanto 

requieren paises como el nuestro. A nivel regional pode

mos decir que la ··organizaci6n ha contribuido notablemen

te al desarrollo de.pol!ticas de promoci6n de las ciencias 

como lo son "los proyectos regionales en Africa y los Es -
27 

tados Arabes en biotecnología y microbiología aplicada", 

Por su parte en el campo social, el principal énfasis de 

la organización ha sido 91 asistir al desarrollo de la i~

vestigaci6n y capacitación en los paises en desarrollo, 

así como el repudiar sistemas obsoletos de gobierno como 

el Apartheid apoyado en un racismo irracional. 
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El estudio, desarrollo, preservación y difusión de la h~ 

rencia cultural es otra de las prioridades de la llNESCO, 

la cual asiste a los estados miembros en la protección y 

conservación de sus monumentos históricos, y culturales 

asi como manuscritos valiosos. Una prueba de esto lo CO!!_S 

tituyen las exitosas campañas "para salvaguardar los an

t.iguos monumentos en ligipto, Indonesia y Pakistán •.• así 

como los esfuerzos para salvar la ciudad de Venecia y el 
28 

Acrópolis en Grecia". Aunado a esto el organismo ha -

formulado la lista de herencia mundial que contiene los 

sitios de importancia histórica excepcional y belleza na

tural que permite a la gente de todo el mundo conocer y 

valorar la cultura de nµestro planeta de varios milenios 

de añ.os. 

Otro aporte de la organización que ha. sido criticado por 

los Estados Unidos como veremos posteriormente es el pr~ 

grama desarrollado en el campo de las Comunicaciones. Di

cho programa provee asistencia técnica para el estableci

miento de escuelas de pe·riodismo, 'institutos de investi

gación en comunicación, estaciones de radio, nuevas age~ -

cías y estaciones de televisión, asi como capacitación a 

profesionales de la comunicación. A su vez ha promovido 

el Concepto de un libre flujo cada vez más extenso y me

jor balanceado de la información entre y dentro de los -

estados miembros. 
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"En 1978 los estados miembros de la UNESCO resolvieron -

adoptar un nuevo orden mundial de la información y de las 

comunicaciones que a·sistiera a los paises en desarrollo 

a desarrollar sus propias capacidades de comunicación y 

en esta forma capacitarlos a participar más activamente 
29 

en este flujo extenso de información mundial." 

Dentro del marco de programas intergubernamentales, la 

UNESCO cuenta con programas como "el programa sobre el -

Hombre y la Biófera (MAB), el programa Hidrológico Inter

nacional (PHI), Comisión Oceanográfica Internacional (COI) 

Programa General de Información(YGI) y el Programa Inter

nacional de ·Correlación Geológica.o en los llamados pro

yectos principales tales como el Proyecto Principal de -
30 

Educación en la Región de AmSrica Latina y el Caribe". 

Como hemos podido observar de manera breve son muchas y va 

riadas las actividades y pro.gr.amas que la UNESCO ha em-

pTen4ido con el objeto de cumplir con sus prop6sitos y -

principios, como no es objeto de este trabajo el profun

dizar y· señalar exhaustivamente el devenir histórico de 

la organización, solo hemos mostrado brevemente algunos 

logros y beneficios que la humanidad ha alcanzado con -

ellos. Sin embargo como a~untamos desde un principio, el 

organismo se encuentra en un camino obstaculizado, ya que 

en la actividad de algunos paises, ~rincipalmente los Es

tados Unidos, dentro de su política de recorte presupuesta! 



para la organización en su conjunto, y la argumentación 

del excendrado burocratismo asi como la politizaci6n en 
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sentido antiamericano de la organización, ha originado 

que el organismo en cuestión tenga que redefinir su es

quema de trabajo con el objeto de priorizar las activid~ 

des que demandan una solución pronta, desechando una se

rie de proyectos no menos importantes. La divergencia !!.n 

tre nüestro pais y los Estados Unidos se sigue dando una 

vez más en este sentido. Esto lo podemos corroborar al 

revisar el periodo de Sesiones de Asamblea General 39 -

donde el 14 de diciembre de 1984 se aprobó la resolución 

98-B sobre el establecimiento de un nuevo orden de la ·i!!_ 

formación y comunicación. 122 paises incluido el nuestro 

apoyaron la resolución 17 paises se abstuvieron y 6 pai

ses industrializados lidereados por Estados Unidos se ºP!!. 

sieron. La fundamentación de la postura norteamericana 

creemos radica en mantener el monopolio de la informaci6n 

manejlindol·a a su antojo. desacreditando sistemas de go--

bierno y acciones contrarias a sus intereses y de manera 

principal objetando el intercambio de información de cá

racter tecnológico al cual de· acuerdo a la "de:Cdaraci6n· 

Universal de los Derechos del Pueblo celebrado y aproba-
3.1 

do en Argel el 4 de julio de 1986". tienen derecho los 

pueblos, ya que el progreso cientffico y tecnológico for

ma parte del patrimonio com6n de la humanidad. Sin em--· 

bargo la cuestión no se queda ahí, mientras nuestro pafs 
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participa activamente en ciertos 9royectos de la organ1-

zaci6n como el proyecto de apoyo al Instituto de Ciencias 

del Mar y Limnolog!a- de la UNAM relacionado con la ope·r~ 

ci6n y mantenimiento de dos buques oceanográficos que ~

permitirán la realizaci6n de investigaciones dentro de 

la zona exclusiva mexicana a fin de valorar el potencial 

de los recursos renovables y no renovables con el objeto 

de facilitar la explotaci6n racional de los mismos, los 

Estados Unidos de Norteamerica abandona la organiaaci6n 

en uno de los momentos más difíciles ya que como mencio

namos el presupuesto de la Organizaci6n de las Na·ciones 

Unidas cuenta con déficits.< serios originados por las -

aportaciones no entregadas de sus. miembros., reduciéndose 

así labores y proyectos ya iniciados. Con el objeto de 

conocer los argumentos norteamericanos y comprobar su v~ 

racidad a continuaci6n señalaremos brevemente el proceso 

que trajo consigo la sali"da del mencionado país de la -

UNESCO • 

. La intención norteamericana de retirarse de· la UNESCO al 

ser realizada por varias manifestaciones y amenazas, po

dernos decir que constituye pa-rte de un proceso fracasado, 

tendiente a imponer un nuevo sistema de votaci6n basado 

conforme a la a~ortación financiera de cada estado, Me-

diante este sistema los Estados Unidos que participaban 

con un 25 i del total, romperían con el esquema tradicional 
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del principio de igualdad entre los Estado& Miembro• ase~ 

gurándose asi un dominio directo de las acciones, ya que 

por medio de mecanismos como la dependencia económica y 

militar asi como pol!tica, condicionarían la participación 

de sus aliados asi como la de un gran namero de pa1ses del 

Tercer Mundo. Aunado a esto podemos mencionar que la un.!_ 

versalidad de la Constitución de la UNESCO ~ los ataques 

dirigidos en particular a su director general el senegal~s 

Amadou M•Bow, constituyen el marco de acción y crítica que 

el gobierno americano encabez6 para imponer s·us intereses, 

cosa que afortunadamente no sucedió, pero si originó que 

la organización no contara con la aportaci6n más- importan~ 

te para el desarrollo de sus funciones; la norteamericana. 

La primera fase del proceso de retirada de los Estados· Uni 

dos, lo constituye la carta enviada al Director General -

por parte del secretario ·.norteamericano George Schul tz - -

el 28 de diciembre de .1983, donde comunica que Estados Un.!_ 

dos se reti.rará de la organizaci6n el 3.1 de diciembre de 

1984 de acuerdo a lo dispuesto en el pArr~fo 6 del Artfcu~ 

lo 2 de la Constitución. 

Dentta· del contenido de la Carta hemos q_uerido rescatar 

lo siguiente: 
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"Durante var:i,os af\os como usted sabe J?Or las declarac;i.ones 

que hemos hecho en el Consejo Ejecutivo y en otras insta~ 

cias, nos ha preocip~do que las tendencias de:!nd~le pal! 

tica, las orientaciones de orden ideo16gico y el presupü~s 

to y la administraci6n de la UNESCO redundarán en perjgi-
32 

cio de la ef:i.cacia de la organ:i,zaci6n." Esto de alguna 

manera constituye la esencia de !~propuesta norteameri~! 

na. Continuando en su escrito el Secretar:i,o norteamer;i.c!!_ 

no menciona: 

"Cabría afiadir que los objetivos que compartt,mos podrfan 

haberse logrado aplicando el princip:i,o de que unas pocas 

cosas bien hechas surten más efecto que un exámen super-
33 

ficial de todos los males del mt.¡ndo". 

Con esto el gobierno norteamer:i,cano :i,nd:i,ca que la parti~ 

cipaci6n de UNESCO en cuestiones relativas a derechos hu

manos y desarme, por mencionar algunas constituye el di

versificar tareas que la organizaci6n no puede ni debe 

cumplir. 

Gregory Newell, Secretario de estado adjunto para las or

ganizaciones internacionales de Estados Unidos y princi~ 

pal redactor de la posici6n norteamericana af:l.rrn6 "que ..., 

los programas y el personal de la UNESCO están encargados 

de un contenido irresponsable, y responden a un programa 



que es consistentemente hostil a los intereses de los Es-
24 

tados Unidos." 

Es decir que los intereses de Estados Uni.dos deben preva., 

lecer sobre el criterio coman de la mayoria de la humani

dad. Al respecto tambi@n hay que sefialar que gran parte 

de los equipos y personal que labora en la organizaci13n es 

de origen norteamericano, de ahi que sea improcedente ca

lificar a la organización de tendencias anti-norteameri~~ 

nas y pro-soviéticas. "Una estadística sef\ala que el p·e!. 

sonal de· categoría media y superior y el Conjunto de per

sonal, respectivamente proviene: Europa Occidental y Am@

rica del Nor~e 39:5 \ y 67.8 \; falses Socialistas: 8,1 \ 

y 4.1 \; Am~rica·Latina y el Caribe: 12.8 \y 8,3 \; 

Asia y el Pacífico (incluidos China y Jap6n): 14,4 \y -

8,7 \; Africa al Sur del Sabara: 15,8 \ y 8.6 \; y Paises 

Arabes: 9,4 \ y 7.5 \. 

Adem§s m§s de 2 mil norteamericanos han estado asociados 

directamente a los programas de la organizaci6n, aparte 

de los funcionarios de esa nacionalidad en la sede o fue 
35 

ra de ella." 

De esta forma el argumento norteamer;i,cano no es convinc·e!!. 

te. 
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20 días después del envío de la Carta por parte del gobi.~r 

no norteamericano, el 18 de enero de 1984 el Director Ge

neral Amadou M'Bow envfa una carta de respuesta al Secre

tario George Schultz donde entre otros pdrrafos le dice: 

"He insistido constantemente en la necesidad de salvagba!. 

dar la universalidad de la Organizaci6n y· siempre ha pro

curado valiéndome de todas las prerrogativas que me con~! 

de la Constitución y de la confianza que me otorgan los· 

Estados Miembros aconsejar a éstos para.evitar la pos;i.bi~ 

lidad de que cualquiera de ellos quedara excluido de la -

UNESCO. La decisión de retirarse adoptada por su Gobier

no afectaría de llegar a ponerse en pr~ctica, al principio 

mismo de esa universalidad."36 

Este mismo principio de la universalidad fue pue$tO en t~ 

la de juicio cuando el Gob.i.erno de· la .Gran Bretafla, ali""' 

do incondic:;i.onal de los Estados Unidos, anuncia su reti11.o 

de la organización, como medio de presión en pro de la • 

iniciativa norteamericana, Dicho anuncio lo hace en no--

viembre de 1984 aduciendo que en la actualidad no obtenfa 

lo suficiente de la organización. 

"Según la informaci6n de prensa, el anuncio del Ministro 

Howe fue impugnado en la Cámara de los Comunes por los ·o¿ 
putados del Partido Laborista, llegando a acusar al Gotr;i~r 

no de la Primera Ministra Margaret Thatcher de '~errito 
37 

faldero" de la admi,nistraci6n Reagan". · 



Sin embargo es necesario señalar que a diferencia del Go

bierno norteamericano, el de la Gran Bretafia ofrecfa una 

serie de reformas en el proceder de la organización, cosa 

que nuestro representante en la UNESCO Luis Villoro supo 

valorar al sefialar respecto de la posición con Estados ~~ 

Unidos lo siguiente: 

"Formulamos votos porque otros Estados Mi.embros que han .. 

formulado criticas contra la UNESCO sigan este ejemplo y 

sometan propuestas especificas a la consideración de es

te Consejo. Asi darfan muestras:;de aceptar las normas -

que rigen, en nuestra Ins·tituci6n el diálogo racional e!!_ 
38 

tre iguales.''. .Debemos sefialar que la posici6n de M@x_!. 

co respecto a estos acontecimientos fue la de declarar -

que deploraba la actitud de ambos países considerando la 

activa participaci6n que ambos venían desarrollando en -

el mencionado foro. Por último es importante senalar co~ 

mo ya lo mencionamos, la critica severa que han orquesta. 

do algunos grupos en contra del Director de la UNESCO Am~ 

dou M•Bow con lo cual han querido desprestigiar su loable 

labor en pro de los m·áximos' ideales del hombre. 

Tal es el caso del artículo "UNESCO a la deriva" escrito 

por Clementine Gustin y Thierry Wolton en la revista fran 

cesa Le point el 9 de enero de 1984 donde los sentimien

tos pronorteamericanos y la critica a la organizaci6n y -
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su dirigente constituyen un exquisito ataque a la verdad 

de las mayortas. 

Una prueba de ello lo constituyen las siguientes afirma~ 

clones: 
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"El proyecto sobre el "nuevo o;i;-den mundial de la i.nfoJ;"ma.,. 

ci6n", objeto de ásperas batallas entre el Este y el Oesw 

te desde 1978, apunta a limitar la influenci·a de los me

dios de Comunicaci6n, occidentales y a permltir a los ~

pa!ses socialistas y al Tercer Mundo menoscabar la liber~ 
39 

tad de prensa." 

Por lo que respecta a los derechos humanos mencionan que 

"en las resoluciones votadas regularmente, las libertades 

individuales son.•englobadas en la nebulosa noci.6n de "de

rechos de los pueblos". Estas resoluciones están total

mente impregnadas de valores marxistas sobre la primacía 
40 

·de los derechos sociales y econ6micos." 

A este respecto el dirigente de la organi.zaci6n ha mencio 

nado que se requfiere de la interrelaci6n de ambos con

ceptos y no a la aplicaci6n de uno solo de ellos, Fina!. 

mente es imperioso sefialar que en tiempos de confronta-. 

clones globales y regionales se ponga en entredicho al , 

sistema multilateral de las relaciones internacionales, 
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Las Naciones Unidas y sus organismos especial~zados corno 

la UNESCO encaran un conjunto de principios y normas in -

dispensables para la convivencia armónica de los Estados, 

de aqui que las carencias y limitaciones, que presenta -

se conviertan en slntoma generalizado de apoyo so pena ~ 

de caer en el sistema internacional donde prevelezca en

tre los Estados, la ley del m§s fuerte. 

e) La Región Centro·arnericana· con·t·ernpTa·da· ·d·e·s·d-e' 'l'a'S' 'OP't?.-· 

cas Mexicana y Norteameric·ana. 

Como es sabido en los 6ltimos afies la región de Am@rica 

Central se h::'- convertido en un escenario de pro;fundos c·a.!!l 

bios sociales, un auge ilimitado de movimientos populares 

en distintos paises del §rea aunado a un af§n imperioso 

por mantener el estado actual de las cosas ha originado 

que el conflicto regional inevitablemente se haya torna~o 

en un conflicto cuyas dimensiones dia con d1a parecen 'en 

sancharse. 

Tales son los casos de Guatemala y El Salvador en donde 

ha quedado demostrado de alguna forma la poca eficacia de 

los proyectos de corte réformista transformadores del po

der olig§rquico y militar. Costa Rica por su parte pare

ce ser la democracia liberal de la zona que cada vez ve 

rn!is amenazada su estabilidad económica y· pol!tica, Hondu~ 

ras ha ido cediendo poco a poco el poder a los estamentos 
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militares logrando con esto alinearse cada vez más a las 

políticas de la Administración Reagan al respecto, míen. 

tras que Nicaragua después de haber logrado derrocar una 

de las dinastías más nefastas, la de la familia Somoza, ~ 

ahora tiene que luchar abiertamente con el gobier.rro de E~ 

tados Unidos, el cual a toda costa pretende desacreditar 

y derrocar el sistema de cambio político y económico que 

presenta el régimen sandinista hoy en día, 

Es claro pues seAalar que la zona se encuentra convul~i~?!.ª 

da y que resulta necesaria una soluci6n negociada del •• 

área, sin embargo aquí es donde encontramos el punto de 

divergencia de las politicas mexic_ana y norteameri.cana al 

respecto. Ya que mientras Méxic.o propugna por un arreglo 

pacifico y negociado la paz en Centroámerica, la Adminis

tración Reagan intenta imponer una sol.uci6n militar al pr~ 

blema, generando con ésta la posibilidad de que el con-~ 

flicto armado salga del área a otro terreno mayor. Re~ul 

ta imperioso el que nos preguntemos porqué tiene tanta -

importancia la regi6n Centroamericana •para los Estados Uní. 

dos así corno para nuestro país. 

Para el gobierno norteamericano el solucionar el conflic· 

to centroamericano "a su modo" significa el recuperar la 

hegernonia norteamericana en la zona, ya que ha visto que 

una serie de acciones concretamente el triunfo de la ~ ~~ 
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revolución Sandinista significa la intromisión de la Unión 

Soviética y por consiguiente la imposición del modo de vi 

da "comunista" que tanto teme· los Estados Unidos. se im

ponga en el área, esto nos indica pues como los Estados 

Unidos vislumbran la situación en el área al ser su visl6n 

exclusivamente enmarcada en la confrontaci6n Este-Oeste, 

visión que desde luego se ha encargado de propagar en la 

sociedad internacional. Sin embargo es claro pues el sur 

gimiento de otros actores en la palestra internaclonal ·c~ 

mo la Comunidad Econ6mica Europea el Jap6n y el ascenso ~ 

de la República Popular china que nos obligan a aceptar 

que de algún modo el sistema bipolar ha entrada en cri--

sis para dar.paso a un mundo miltipolar, en donde la ne~ 

gociación políti·ca resulta ser más compleja y· la cal'aci

dad de liderazco de las dos grandes potencias tiende a -

reducirse. 

Para el caso espeéí-frcode México debemos decir que por -

un lado la escalada militar centroamericana el evolucio

nar la crisis de la región pone en peligro su seguridad, 

pero aunado a esto existe un aspecto positivo que radica 

en que la reestructuración del orden en la regi6n abre -

una posibilidad para la consolidación de una nueva reia 

ci6n de fuerzas en el área que sea más favorable a sus 

intereses y le permita ampliar con ello los márgenes y la 

capacidad de~su negociación frente a nuestro vecino del 



norte, Es decir el fen6meno en cuesti6n sugiere un re~ -

planteamiento de las relaciones con los Es·tados Unidos. 

Para entender la posici6n mexi.cana respecto de centroam~ ... 

rica y su conflicto es importante y necesario sefialar que 

1s1 • 

a partir de la d~cada de los setentas, se inicia un proc!:_ 

so de reqefinici6n de la política exterior de nuestro pafs, 

y del papel que hasta entonces había jugado en el terreno 

internacional. Factores tanto internos corno externos re

sultaron ser catalizadores del cambio y pe1'llliti.eron que -

nuestro país abandonara la l!nea pasiva, defensiva ~ ais

lacionista que había caracterizado su actuar por muchos -

afias y tomar una política exterior. mas activa, comprome·t!. 

da y diversificada. No obstante este proceso de reformu

laci6n no significaría el abandono de los principio~ tra

dicionales de nuestra diplomacia, sino su ajuste a las -

nuevas realidades tanto internas como externas en funci6n 

de sus intereses concretos. 

Este cambio como sabemos opera con la ll~gada al ~oder de 

Luis Echeverrta y se da como sefia1amos como respuesta a -

una coyuntura parti~ular. 

Por señalar a nivel interno, el sistema de sustituci6n de 

importaciones se convirti6 en un problema que habfa agra

vado los problemas econ6micos de aqui que el giro se diera 



152. 

hacia la expansión y diversificación de los mercados de -

exportación, en lo politico y la crisis de legitimida~ del 

Sistema Político mexicano de 1968, planteó la necesidad 

de instrumentar una política exterior con una imagen pro~ 

gresista logrando asi la legitimación de la izquierda me-

* xicana al proyecto de reformas al régimen nuevo. Es asi 

que México presenta a partir de esa época una politica ·e~ 

terior basada en la apertura de nuestro pais a una mayor 

parti.cipaci6n en el ámbito bilateral como mulU.lateral. 

En el ámbito regional, la política de México hacia centro 

américa es sin duda el ejemplo más relevante de estas n·ue 

vas dimensiones de la pol!tica exterior del país y de su 

contraposición con los intereses norteamericanos. Sin em-

bargo es oportuno sefialar que si bien en el plano polfti

co, la diplomacia multilateral ha permitido a M@xico la 

ampliación de espacios de acción independiente donde su 

divergencia respecto a Estados Unidos ha sido posible, ~n 

el plano económico, la estrategia diplomática no ha modi

ficado el parámetro desigual de las relaciones econ6micas 

con Estados Un:i.dos • dadas las li.mi tantes estructurales de 

la dinámica de la dependencia económica de México. 

Esto queda demostrado a partir de la calda de los p~ecios 

* Para mayor infonnaci6n al respecto consultar la obra de Rosario 
Green ''México: la política exterior del nuevo r@gimen'' .en ·eonti
nuidad y Cambio ·de la ;irtiCá ·etterior ·de ·:r.texiéó; · 1977 _,--
J'.!Sxico, El COiegio de xico PPS 
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del petr6leo y de la consi.guiente cr:i.s;i..s ;fi.nanciera que 

asisti6 a nuestro pa!s, ocasionando con esto que las bases 

econ6micas de nuestró pa!s fortalecieran esa integraci6n 

econ6mica con los Estados Unidos. "Aunqu.e de los 85 mil 

millones de d6lares de deuda externa de M@xico, solo una 

tercera parte de la públic~ esta contratada con los bancos 

norteamericanos. si bien sigue siendo fundamental su im-

portancia nominal para el sectorprivado. el lugar hegem6-

nico de Estados Unidos en el sistema financiero interna~ 

cional permite que sea el sector financiero de este pal!io 

el que dicte la pol1tica a observar en relaci6n con la d'e!! 
41 

de externa de Mi;xico". 

Los desequilibrios· produc.i.dos en. la econom~a mex:tcana por 

la integraci6n comercial, industrial y ;f;i.nanciera con los 

Estados Unidos indujeron fen6menos especulativos contra -

el capital so.cial del pa!s. originándose grandes fugras 

de capitales que · -V:inieron a lesionar mlls a la ya daftada 

econom!a mexicana. 

Retomando· la situaci6n centroamerican~ el ex~secretarto de 

Relaciones Exteriores de M~xico Jorge Castafieda expres6 ~ 

en el mes de septiembre de 1980 la pos;i.ci6n de nuestro • ., 

país al respecto en el foro de las Naciones Unidas, 



154. 

"Para orientar nuestra acción en Centroameri;ca hemos· tent 

do presente las siguientes consideraciones: 1) el recon~ 

cimiento de que la nueva situación en el ~rea es resultado 

de la legitima lucha de los pueblos para transformar arcai 

cas y anacrónicas estructuras de poder y dominación, 2) la 

defensa del derecho de los pueblos a darse la forma de ·o!. 

ganización política, económica y social que mejor corres

ponde a sus aspiraciones .• n 42 En consecuencia seglln perci

be nuestro pais la solución para una estabilidad en el ~-

1rea no consiste en apoyar regímenes militares, si;no apo~ 

yar a los -movimientos de cambio soc;ial que pugnan por c·o!l 

diciones m1s justas y equitativas que garanticen la paz 

social. 

Dentrcr" de la agenda de los princ:j.pales problemas de la~ 

relaciones entre Ml!xico y Estados Unidos, la crisi.s de - ~ 

Centroamerica se ha convertido en un factor de conflicto 

potencial en las relaciones bilaterales. La manera dis~a 

bola de las políticas que han adoptado constituy~n un fo~ 

co generador de tensiones suceptibles de afectar el con -

texto global de las relaciones bilaterales. Esta diver

gencia en el actuar de los dos paises se explica por las 

diferencias existentes entre sus proyectos polit:j.cos-es~~ 

trat6gicos, los Estados Unidos por un lado se empefia en -

preservar su hegemonia, mientras que M6xico busca defender 

su autonomia procurando como ya mencionamos corregir 



155. 

gradualmente la correlaci6n de fuerzas deseando le sea fa 

vorable para su desarrollo interno y de su seguridad na~io 

nal. Frente a la política militarista de contención de -

los Estados Unidos, y su negativa a aceptar cambios pro-~ 

fundos, la acción de México se orienta a generar una so!~ 

ci6n política-negociada, a trav~s de la distenci6n, logr~n 

do con esto que las iniciativas mexicanas adquieran un rn~ 

yor peso y apoyo internacional y se presenten como solú-

ciones alternativas a los proyectos intervencionistas de 

Washington. Una salida real a lo anterior lo constituye 

* la labor realizada por el grupo contadora el cual surge 

en momentos de tensi6n creciente en el ~rea como un grupo 

preocupado por la agudización de la situación en Centro-

america y la creciente intervenci6n extranjera, haciendo 

un llamado a los gobiernos centroamericanos para que re

suelvan sus diferencias mediante el diálogo Y' la negocia

ci6n. 

En sus veintian puntos, el documento de Contadora compren_ 

de, la firma dé acuerdos para detener la carrera armamen~ 

tista, el control y reducción de armamentos, la proscrip

ción de bases y asesores militares extranjeros y la proh! 

bición del tráfico ilegal de armas. 

"' El grupo Contadora surge de la reunión de los Canc:;i:lleres de Colom 
bia, México, Panamá y Venezuela retinidos en la Isla de Contadora -:;:' 
(Panamá) el 9 de enero de 1983. 
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En materia politica se señala la neces;i.dad de celebrar e·l!:_c 

ciones que aseguren "una efectiva participaci6n popular y 

normas que garanticen la participación de partidos repre-
43 

sentativos que respondan a diversas opiniones," 

Los acuerdos alcanzados por el grupo Contadora han tenido 

ciertamente un consenso internacional bast~nte amplio, -

tanto la ONU como la OEA han aprobado resoluciones en su 

favor. Además quizá su mayor m~rito radica en constituir

se como el primer intento latinoamericano por buscar una 

soluci6n propia a la crisis de la región que se aparta de 

los esquemas de Confrontaci6n Este-Oeste. No obstante el 

logro de la distenci6n regional parece incierto. 

Para Olga Pellicer, las tareas del grupo Contador¡¡, se ~ue

den enmarcar en tres aspectos o direcciones. 

"Fortalecer el con~nso entre $u~ ·Jl)ieilbros-¡ conqu;i..~t¡¡,r el 

apoyo de la comunidad internacional; y formular un orden 

normativo que, a partir de compromisos generales, constr!! 

ya el marco juridico que haga posible la paz y el desarr~ 
44 

llo económico en Centroam6rica." 

No obstante lo desarrollado y planteado por el grúpo Con

tadora, este ha sido blanco de ataques del gobierno de -

Washington el cual a trav6s de acciones concretas como -

lo son el lograr el alineamiento de Honduras, El Salvador· 
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y Costa Rica en menor medida, impedirá seguramente la ob~ 

servancia efectiva de los acuerdos logrados hacia la dis

tensión del área, aunado a esto ha logrado la apróbaci6n 

del Congreso norteamericano para destinar mayores recur-~ 

sos econ6micos a los contras de Nicaragua con el objeto -

de desestabilizar el gobierno legitimado de Daniel Ortega. 

Otra de las cuestiones que el gobierno de Washington no 

ve con buenos ojos es el suministro petrolero que realiza 

México y Venezuela al área mediante el acuerdo de San Jo~ 

s6 negociado a finales de 1981~ ya que esto significa un 

testimonio tangible de que la cooperación económica sin -

condiciones es la verdadera y más importante contribución 

de la comunidad internacional en el &rea, Para finalizar 

creemos conveniente mencionar la. situación que generó la 

administración Reagan en el año de 1984 a realizar por m~ 

dio de una intervención el minado de puertos a Nicaragua, 

tratando con esto de desvirtuar el flujo comercial tan ne 

cesario para ese pais. 

Esta situación considerada por la comunidad internacional 

como una flagrante y clara violación a los propósitos y 

principias de la Carta, originó que el Pars Centroamerica

no presentara una queja formal -ante el órgano turisdic

cional de la Organización; La Corte Internacional de Jus

ticia- donde señalaba claramente los hechos y violacio·

nes que el gobierno americano habra realizado en el ~-T~, 

157. 



-----·· 
per!metro de jurisdicción nicaraguense. 

Luego de más de dos aftos y medio de ser analizada la cues

ti6n por el principal 6rgano jurídico de la organización, 

el 27 de junio de 1986 el mencionado órgano resolvió por 

unanimidad de votos incluido el Juez Schwebel de Estados 

Unidos reconocer la obligación y el derecho que asiste ~ 

Nicaragua para acudir a la Corte asi como para sefialar 

que los Estados Unidos dejó expresamente incumplida su 

obligaci6n de buscar una solución por medios pacfficos de 

conformidad con el Derecho Internacional, cerrándose con 

esto el di&logo y recurriendo al financiamiento de la gu~ 

rra contra Nicaragua. El proceder del gobierno amertcano 

al respecto se di6 de la siguiente manera. "El 7 de oct.!!_ 

bre de 1985 el Presidente Reagan firm8 la decisión del ~

Consejo de seguridad que desconoce toda jurisdicción de ~ 

la Corte Internacional de Justicia; ese mismo dfa, el ~e 7 
cretario de ~stado George Schultz inform~ al secretario ~!:. 

neral de las Naciones Unidas que Estados Unidos renunciaba 

a la declaración hecha por su país el 26 de agosto de.1946, 

en la que aceptaba la jurisdicción compulsoria del tribu-. ., 
45 

nal de la Haya." 

Con esto, -resulta evidente que la polf;tica de Ronald Rea.,~

gan está totalmente refiida con el principio del Derecho -

Internac:i,onal de que cada pafs puede escoger su propio 
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sistema de gobierno, y que no se puede interferir en sus 

asuntos internos, mucho menos mediante la v;i.olencia, 

159. 

En su dictámen la corte Internaclonal de Justlc;i,a dec;i.di6 

que los Estados Unidos de Am~rica estaban en la obligac~6n 

de indemnizar a Nicaragua por todos los dafios causados al 

violar "el tratado de Amistad, Comercio y Navegaci6n entre 
46 

las partes suscrito en Managua el Zl de enero de .1956," 

Sin embargo si los Estados Unidos se han puesto al margen 

del derecho, la 16gica indica que el dafio jam§s será rep~ 

rado, ya que las causas j'ústas están en franco divorcJ.C!;:,,. 

con los intereses y la polttica de. la administraci6n Rea-

gan. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La existencia de un mundo en el cual las diferencias entre 

las naciones se resuelven por la vía de la negociaci6n y -

el respeto mutuo, prevaleciendo la paz y la cooperación i~ 

ternacionales dentro del marco del derecho internacional, 

constituye el fundamento esencial del desarrollo de la p~ 

lítica exterior de nuestro país. La historia misma nos ha 

enseilado, al vivir en carne propia las intervenciones e i~ 

tentos de imposición de gobiernos extranjeros de políticas 

que atentan contra los intereses de la nación, que el res

peto a la autodeterminación de los pueblos constituye el 

nexo fundamental de respeto para lograr la convivencia in

ternacional, entre entidades autónomas y soberanas. 

En las primeras décadas del siglo pasado el presidente de 

los Estados Unidos de Norteamérica James Monroe realiza -

una proclama de caracter unilateral como respuesta a los 

régimenes monárquicos europeos representados en la Santa 

Alianza, sin embargo el contenido en si de esta fórmula 

constituye una táctica de agresión a los paises latinoame

ricanos, que desde entonces padecen; vgr: la adquisición 

de Puerto Rico y la tutela sobre cuba. 

Un siglo aproximadamente después de lo sucedido otro - -~ 
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hombre en la silla del gobierno norteamericano W. Wilson s~ 

nala que un objetivo principal de su gobierno será cultivar 

la amistad con América Latina. Los infantes de marina in~ 

talados en Nicaragua, la ocupaci6n militar en Santo Domi~ 

go y Haití, son hechos concretos que desmienten lo senala

do y evidencian la política intervencionista que ha carac

terizado.a los Estados Unidosde Norteamérica. 

La firma del tratado de Versalles como instrumento de ter

minación de la primera guerra mundial constituy6 un avan

ce sustancial para lograr la paz y formar una organizaci6n 

que velara por ella. 

Sin embargo la limitación de derechos a los miembros del 

continente americano por parte de los Estados Unidos así 

como las marcadas diferencias en cuanto al trato de sus 

miembros originaron entre otras cosas el fracaso del men

cionado organismo. 

Una vez finalizada la segunda guerra mundial, resultaba 

imperioso el lograr preservar la paz, el camino idoneo se

ría a través de una organización que retomará lo positivo 

del pacto de las Naciones y rechazará los errores de es

tructura y funcionamiento del mismo, es así como surge la 

Organización de las Naciones Unidas una vez y cuando por 
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los acuerdos de Yalta de 1945 se realiza la repartici6n he

gem6nica de zonas estrat6gicas entre los vencedores. 

Dicho acuerdo posteriormente lograr4 reproducir en el se

no de la estructura del organismo esa posici6n de privile

gio que gozan un selecto grupo de paises respecto de la 

mayoría de sus miembros. 

El proceso de descolonizaci6n vivido en la d~cada de los 

cincuentas y sesentas constituye un catalizador importa_!! 

te que acelerará el proceso de vinculaci6n entre una se

rie de países que, padeciendo males comunes e intereses 

iguales luchara por una posición más justa y decorosa al 

propugnar por un nuevo orden eco~ómico internacionai; su.r_ 

ge así el nacimiento de la política internacional del te.!:_ 

cer Mundo. 

Es a partir de ese momento que el multilateralismo adqui~ 

re gran relevancia como modo de conducci6n y soluci6n de 

distintos problemas. 

El Desarme, los Derechos humanos, la regulaci6n jurídica 

de los mares y espacios oce4nicos, el papel de la UNESCO 

y la problemática que vive la región centroamericana, son 

tópicos de naturaleza distin~a que nos permiten corroborar 



la divergencia que caracteriza el actuar de nuestro País 

con el de los Estados Unidos dentro del m4ximo foro. A 

ese respecto podemos seftalar lo siguiente: 

- Resulta claro y preocupante el progresivo distanciamie!!. 

to de la política norteamericana respecto a los princi

pios y objetivos de la Carta de la organizaci6n de las 

Naciones Unidas. 

- El tratamiento de los asuntos multilaterales que Esta

dos Unidos considera "sensibles" son llevados a la are

na de las relaciones bilaterales. 

El aislamiento· de Estados Unidos en los organismos in

ternacionales ha provocado que en las votaciones no cu.!:_n 

te siquiera con el apoyo de los paises con los que man

tiene· una alianza militar o vínculos econ6micos estre~ 

chos. 

- En materia de desarme, dentro del 4mbito de las Nacio

nes Unidas, el gobierno de Washington se opone a toda 

propuesta considerada como ret6rica y de inspiración p~ 

lítica, en particular las que se refieren al no uso de 

armas nucleares y la congelaci6n de las mismas. Se ha 

opuesto asimismo, a las propuestas que han sido prese!!. 

tadas por México tales como la fusi6n en un solo foro 
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de las conversaciones de desarme de Ginebra, informar -

regularmente sobre las negociaciones bil~terales con la 

Unión soviética y la adopción del compromiso de no ser 

el primero en utilizar armas at6micas. 

- En materia de derechos humanos, las posiciones de Méxi

co son compartidas plenamente por un grupo plural que 

abarca pa!ses no alineados o neutrales, así como pa!ses 

europeos de la importancia de Francia, Grecia, etc. 

En relaci6n a las cuestiones de derecho del mar, los Es

tados Unidos no aceptar! que se utilice parte de su cu~ 

ta a la Organizaci6n para financ"iar a la comisi6n. prep.!!_ 

ratoria de la Autoridad Internacional de los Fondos Ma

rinos y del tribunal Internacional del Derecho del Mar, 

ya que no es parte de la convención sobre Derecho del 

Mar. 

- La Decisión del gobierno norteamericano de retirarse de 

la UNESCO, no constituye el mejor camino para resolver 

los problemas del organismo. Se trata de una medida que 

ilustra la pretención de introducir correctivos a la -

marcha de la UNESCO, desde una posición de fuerza y no 

a través del diAlogo y la concertación con los demA~ -

Estados miembros. Se vulnera así el principio de --~-
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universalidad y pluralidad que debe prevalecer en los fo

ros multilaterales. 

- Los Estados Unidos consideran la evoluci6n reciente del 

escenario político centroamericano como un fen6meno de

rivado de la confrontaci6n hegem6nica y alentado por la 

Uni6n Soviética y sus aliados. Por su parte México so~ 

tiene que los conflictos obedecen a problemas de carac

ter interno relacionados con la calidad de vida y la fal 

ta de expresi6n democrática de las mayorías, la soluci6n 

negociada del conflicto sin la intervenci6n de países o 

intereses ajenos al área constituye el mecanismo real 

de soluci6n del· mismo. 

- Sin dejar de seftalar que las deficiencias de los orga

nismos internacionales deben ser corregidas, México ha 

indicado que el problema fundamental radica en la ause~ 

cia de una voluntad política de los Estados miembros, -

particularmente las grandes potencias para dar cumpli

miento cabal a sus principios y metas. El perfecciona

miento del sistema multilateral y la superaci6n de sus 

actuales limitaciones de orden estructural requieren de 

la participaci6n constructiva de la comunidad interna

cional en su conjunto. 
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CONCLUSlONES GENERALES FORMULADAS POR LA SECRETARlA DE RE~ 

LACIONES DE MEXICO AL COMPARAR EL PROYECTO DE DUMBARTON 

OAKS Y EL PROYECTO MEXICANO DE UN ION PERMANENTE DE NACI·ONES, 

A. VENTAJAS 

El Proyecto de Dumbarton Oaks ofrece, fundamentaimen.te·, ft 

las tres siguientes ventajas trascendentales: 

1. En primer término comprender un rnecan;i.smo efici.ente 

y que cuenta ya con el concenso unánime de las cuatwo 

grandes Potencias que mayor pesponsabilidad tendran -

para el mantenimiento de la paz en los afios de la in

mediata postguerra -los Estados Unidos, la Gran Bre·ta 

ña, la Unión Soviética y Ch~na- para prevenir o para

lizar las agresiones, as! como para sancionar con ~ -

efectividad a los eventuales infractores del orden 'in 

ternacional que se establezca. 

2. Estipular el abandono del principio de la unan~m;i.dad 

para la adopción de decisiones por la Asamblea, evit~n 

do as! que la acci6n del Organi.smo Internacional Gen~ 

ral se vea paralizada corno sucedía frecuentemente en 

la Sociedad de las Naciones. 
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3. Preconizar la acertada innovaci6n de crear un Consejo 

Económico y Social, de integración y funcionamiento ~ 

genuinamente democrfiticos, destinados a dirigir la la

bor del Organismo Internacional General para conseguir 

la "liberación de la necesidad", y a coord:i,nar con tal 

objeto las actividades de todos los organismos especi~ 

lizados complementarios de carácter econdmico y social, 

En los tres puntos indicados, el Proyecto Mexicano co!_n 

cide, en líneas generales, con el Proyecto de Dumbarton 

Oaks. 

B. DEFlCIENCI'AS 

Al lado de las ventajas que acaban de indicarse, el Proyec

to de Dumbarton Oaks presenta varias deficiencias, de las 

que algunas resulta imprescindible subsanarlas, ya que e~

tablecen situaciones que no se compadecen con los princi

pios fundamentales por los que han venido luchando durante 

cinco afios las Naciones Unidas; y las demás, sería muy- cO!!_ 

veniente que fuesen tambi~n eliminadas, con objeto de que, 

aprovechando la experiencia de la Sociedad de la.s Naciones, 

el Organismo Internacional General que se cree esté capac! 

tado para actuar en la forma más eficaz posible. 
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No se hace una enumeraci6n de todas esas deficiencias, p~r 
que bastará, para identificarlas, consultar las enmiendas· 

que en la siguiente secci~n se especifican. 

C. ENMIENDAS 

Para corregir las defic;i.enci.as a que acaba de ;'1,lud;i:.r~e, d~: 

ber~n hacerse determinadas modificaciones en el Proyecto ~ 

de Dumbarton Oaks. Para todas y cada una de ellas, la Se

cretaría de Relaciones Exteriores de México se ha permiti

do proponer en el presente documento, con apoyo en el Pr~ 

yecto que había interiormente sometido al Gobierno de los 

Estados Unidos de América, las soluciones que consi.dera ..,~ 

adecuadas y que s·e encuentran someramente explicadas en los 

comentatiosformulados en el cuerpo del estudio comparat~vo 

de los dos planes que se han realizado en este Memorandum. 

Tales Soluciones son 1as ~~guientes; 

1. Otorgar a la Asamblea las facultades que deben corre~~ 

ponderle en un sistema democratico, por reunir los -

atributos plenamente ~epresentativos del Organismo In 

ternacional General. 

2. Poner las atribuciones del Consej~ en consonancia con 

la ampliaci6n de facultades a que se refiere el ante-~ 

rior inciso. 
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3. Establecer un procedimiento democrático para la des~gM 

nación de los miembros del Consejo, aunque hay·a dos C!!_ 

tegor!as entre ~stós de acuerdo con su grado de respo!!_ 

sabilidad internacional para el mantenimiento de la paz, 

4. Estipular claramente que el derecho de cualquier Miem

bro del Organismo a participar en el Consejo, cuando • 

éste examine una cuestión que le interese directamente, 

no depende de lo que el Consejo pueda decidtr al res

pecto. 

S. Desvincular del Pacto del Organismo Internacional Ge

neral las cuestiones tratadas en el Cap!tulo XII del 

Proyecto de Dumbarton Oaks, ~as cuales, para el perio

do de transici6n exclusivamente, deberían reglamenta;:. 

se en un Protocolo por separado. 

6. Adoptar el sistema de :i.ntegraci6n universal y obliga~ 

toria, aun cuando temporalmente se restrinjan los de~ 

rechos de los Estados vencidos. 

7. Precisar la compatibilidad del Organismo Internacio-

nal General el compromiso de todos los Estados para 

la incorporaci6n del Derecho Internacional en sus res 

pectivos Derechos nacionales. 
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s. Inclu~r en la Con~tituci6n del Organismo Internacio

nal General el compromiso de todos los Estados para la 

incorporaci6n del Derecho Internacional en sus respe~ 

tivos Derechos nacionales. 

9. Invertir el orden establecido entre los fines y los 

principios del Organismo Internacional General, de ma 

nera que éstos pasen a ocupar el primer lugar. 

10. Completar los principios enumerados en el Capftulo fI 

del Proyecto de Dumbarton Oaks e incorporarlos en una 

Declaración de Derechos y Deberes de los Estados que 

figure como anexo a la Constitución. 

11. Incorporar los derechos humanos esenciales en una De~ 

claraci6n de Derechos y Deberes Internacionales del 

Hombre, que, lo mismo que el anterior, figure como 

Anexo al Pacto. 

12, Crear un Orga.no J:nternactonal espec~ali.zado que vele 

por la observancia de los principios contenidos en la 

Declaración a que se refiere el anterior inciso, 

13. Reafirmar los principios ya internacionalmente sancio

nados respecto a pueblos dependientes y organizar un 

sistema apropiado para la aplicación práctica de tales 

principios. 



14! Establecer un mecanismo eficiente para que puedan • 

realizarse los "cambios pac1'.ficos" s:i,n que ello q'U~ 

de al arbitrio de las paFtes. 
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15. Estipular en el caso de que se adopte el proced:i,mi:e!l 

to de unanimidad para las decisiones del Consejo, que, 

cuando alguno de sus Miembros sea acusado de intenc:i,~ 

nes o actos de agresión, no se computard su voto para 

dicha unanimidad. 

16. En la misma hi:p"6tes'.i-s., de adopcilSn de la ,,.egla de una· 

nimidad para la votación en el Consejo, establecer ~ 

que, cuando alguno de los Miembros de @ste sea parte 

en una controversia intern~cional, no se computar& • 

su voto. 

17, Suprimir toda 1."e!:<tr:i,cci.ISn a la aompetencj:,a del O;rga, .. 

nismo en los casos de controversias internacionales 

a fin de que pueda siempre aplicarse alguno de los ~ 

procedimientos de solución pacifica prev:i,stos en el 

Pacto. 

18. Estipülar 0el registro de todos los tratados en la Se

cretaria del Organismo Internacional General, como 

requisito indispensable para su validez. 
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l 9, Cambiar,· la denominaci8n propuesta para el Organismo 

J:nternacional General por la "Uni8n Permanente de -

Naciones" u otra similar que no implique discrimina

ci6n contra ningGn Estado. 

20. Incluir entre los 8rganos e~enciales del Organismo 

Internacional General al Consejo Econ6mico y Social 

y excluir de tal enumeraci6n a la Corte-Permanente de 

Justicia internacional, que seria un 8rgano aut6nomo, 

aunque vinculado con el Organismo. 

21. Especificar las principales materias para las que de~ 

berán e~isti.r 6rganos especiali,zados complementarios. 

dependientes del Organismo rnternacional General, 

22. Precisar que, si bien el Consejo deberá estar integ·r!. 

do en forma que pueda funcionar constantemente, en.

principio se reunira cada tres meses, 

23. Cambiar la mayoria de dos terceras partes establecidas 

para las votaciones de la Asamblea:por la de tres cu'ar 

tas partes. 

24. Incluir en un articulo el otorgamiento de privilegios 

e inmunidades diplomáticas a los funci.onarios de la 

Asamblea,del Consejo y a los de la Secretaria General 

que se estime conveniente. 
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25. Estipular las condiciones requeridas para que entre 

en vigor el Pacto del Organismo Internacional General. 

26. Precisar que, en el caso de ratificaci6n o enmiendas, 

la calidad de Miembro del Consejo s.e tomar:l en cuenta 

en el momento en quw se haga el depdsito de ratifica~ 

ciones. 

27. Prever un procedimiento para la disoluci6n de la So~ 

ciedad de las Naciones y la disposici6n de su act:í.vo 

y pasivo. 

28. Acordar qui~n convocar~ a la Asambl~aConstitutiva del 

Organismo Internacional Gem:iral. 
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