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PROLOGO 

El Tercer Mundo, que es , que represente¡ todas sabemos de su existencia parque 

hemos oído o leido que hay un Tercer Mundo, y nos pniguntemos, cual es el primer 

y segundo mundo,' o incluso, si existe un cuarto m..mdo y el porqué de 111 clesifi

caci6n1 y quién o de donde naci6 este calificativo pare designar al rrtJndo en gr~ 

dos y estratos sociales, econ6micos y pol!ticos. 

Ea ten inexacto el surgimiento de dicho concepto, por lo que consideremos que el 
t6nnino surge con el subdesan'Ollo, estado que so debi6 al gron desarrollo de -

unos cuantos pabes que se han destocado en lo econom!a nundisl gracias e la 
gran industrializoci6n de que han sido objoto. 

Ahora bi6n, el primer nundo est! integre.do por pa!seg altamente industrializados 

con un sistema capitali~ta, y el segundo por países industrializados de régimen 

socialista de economh centralmente planificada , y el Tercer l.\Jndo 1 par la ~ -

gran lllli)'Orfa de pafses eubdesarrolladoe ya de sistemas con tendencias capitalis

tas o socialistas pero con esa nota carecter!stiea de atraso, dependencia econ6-

'mica y pobreza, Por conniguiente este Tercer Mundo tan lleno de pobreza da mar

gen a un Cuarto Mundo, puesto que dentro de los pa!ses subdesarrollados hsy - -

uno11 que sobrepasan la pobreza cayendo en el pauperi!!lllO, en donde las condicio

nes de vida son if'rahumanas, a tal grado, que el hembro hace victimas a los hab! 

tantee de dichos pa!sea. 

El Tercer Mundo, o como quiera denominarse a los pa!ses subdesarrollados, paises 

pobres, atrasados, etc., no es otra cosa, que el tármino para encuadrar a la 

gran mayoría de pa!ses que buscan nuevas fonnes de cooperoci6n econdmica intern! 

cional 1 con el único fin de incrementar sus economías para contrarrestar el po

der que han venido ejerciendo las grandes potencias. 

La lucha que han comenzado los paises del Tercer ~ndo, est& cobrando fuerza, y 

ahOrs es cusndo se deben fortalecer todos los buenos prop6sitos de estos paises 

por medio de la unificaci6n en orgenismos regionales , incrementar el intercam

bio, la industr1alizaci6n, capacitar a los individuos, elevar el nivel cultural, 

... / 



ov!tar la fuga de cerebros, fortalecer la acónom!o nacional con el único fin de 

qua se invierta para adquirir capitftl y tecnulogía. 

Estamos en el Tercer t.\Jndo y ahora es cuando más debamos luchar pcr salir de -

Al, no retrocedamos sino el contrario , bUsquemo5 fortalecer los lazos con laa 

Naciones hermanas. 

La lobor que por parte del Ejecutivo so hizo en bi~n del Tercer Mundo, en este 
sexenio es ruy buena, y se debe incrementar, poro consideramos que el presiden
te electo debe ante todo fortalecer lo unidad y la econom{o nacional, con el -
fin de pnisenter un frente m6a unido, 



INTRODUCCION 

El presente trebejo representa un breva análisis sociol6gico y Jurídico del -

Tercer t.\Jndo, en el 1 tretemos de presentar un cuadro del nundo contemporáneo -
en relec16n al problema del subdosarrollo. 

Todos los pt!IÍSes que componen el 1et"Cer t.\Jndo sufren actualmente un neocolonig_ 

lismo , en al cuitl lM grandes pctenciee áict~ ln::i regla5 a seguir en la pol.f 

tica internacionel. 

A partir de le Aevoluci6n Industrial, ee inicia una carrera POr medio de la -

cual unos cuantos países lognin ponerse a la dolentere en materia econ6mica i~ 

ternacionel. Al t6rmino de la Sagunde Guerra Mundial, existen PflÍses que han 

alcanzado su independencia pero otros apenas logren un ligero adelanto en esta 

terreno, y por consiguiente siguen siendo explotados de una menera intransi~ 

gente. 

Loa paises econ6micamente dependientes pertenecen al llamado Tert:er Mundo. En 
dl imperan fenómenos socioecon6micos en Que los procedimientos de anejenaci6n, 

ya sea en Orl.ente, Africa o .Am~rica Latina tienen el mismo patr6n. La único -
diferencia es el papel que desempeñen los disciplinas religiosas. 

Los paises altamente desarrollados abarcaban en 1968 el 25.:1/. del área rrundial 
y a6lo·735 millones de personas disfrvtaban globalmente de esa situaci6n, o -
sea el 21.2'¡1. de le poblaci6n dal planeta , con incremento demográfico anual de 

1.:;,r;. y densidad de 20.5 habitantes por km2 • 

Con cerecter!sticas intennedias y fluctuaciones en su ritmo de desarrollo aco

n6mico, bajo una estn..ictura totalmente distinta, aparece el 111Jndo aocielista -

con 25.~ de superficie y 32. 7'> de la poblaci6n 111Jndial. 

En el mismo año la poblaei6n del Tercer Mundo ere aproximadamente de 1.fiO? mi

llones de habitantes, con una densidad de 23.6 por kil6metro et.1adredo y un au

mento anual de 2.9j.1 es decir m&s del doble del incremento demográfico regis--

. './ 



trado en las naciones desarrolladas del primer ~ndo y el núcleo socialista, 

El Tercer Mundo está fonnado por 190 pa!ses. Oe ellos s6lo 80 pueden considere! 

se como "importantes" y el resto son pequeños paises, isletas o erchipi6lagos -

sin independencia política, menos aún con independencia económica. 

Al primer gnJpo de paises se les ha dado en llamar "ricos" y al segundo "pobres" 

o en desarrollo, tánnino que significo que las naciones pobres y etresadas se ª!l 

cuentran en un cierto proceso de aceleraci6n do los niveles de vida y, en una -

palabra, significaría que esos pa!ses estarían saliendo, con mayor o menor rapi

dez, de su situación de pobreza, transfonnendo su economía atrasada y liquidando 

su inestabilidad política. 

El factor m&s importante que nos coloca dentro del llamado Tercer ,,._,ndo es , la 

explotación en todos sentidos. Sin emba".lo , hay más características que nos -

unen: similitud histórica, aspectos sociales y , la más importante, firme convig 

ci6n de liberac16n. 

El análisis y la conclusi6n deben preocupar a los países de Asia, Africa y Ami!r.!, 

ta Latina. La realidad que vivimos es do hambre espantosa en India, Nigeria, 

Pakiatán, Indonesia, Haití, Etiopía y algunos países centro y sudamericanos. U,!: 

ga planificar la 1J9riculturo, la ganadería, el proceso industrial y comercial; -

de lo contrario, el panorama no es para contemplarlo con indiferencia en este -

nundo tan lleno de contradicciones e incoherencias. 
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CCN:E:Ft:IOO SOOICLOOlCA ~L TERCER t.t.J~O 

La existencia del Tercer Mundo plantos un reto a las nacionas avanzadas, en 

el sentido da Que está compuesta de una ox.igencia moral y do una amenaza a 

largo plazo. 

Para entender con toda claridad, el concepto sociol6gico del Tercer Mundo -

es necesario hacer la d1st1nc16n que la eociolog!a da he dicho tá?'Tllino. El 

subdesarrollo viene a ser un (sinónimo} de Tercer Mundo, o sea que el tárm! 

no subdesarrollo significa que un determinado númoro do paises tienen osa -

característica que los hace com.ines, tento en lo ocon6mico 1 polttico y so-

cial¡ por lo tanto, ese daterminado nómero de po.bes que tienen esa nota 'C:! 

racterbtica f'orma lo que conocemos e0tro Tercer Mundt1. Esa ceracter!stico 

consiste precis11118nte en ese conjunto complejo e interrelacionado de fendm:! 

nos que se trac:tJcen y axpresan en desigual.dadas flagrentes de riqueza y po

breza, en eateancamie~to, en retraso reapecto do otros paises, en potencial! 

da.des productivM desaprowch11d11a, en dependencia econtlm1ca, cultural, pol! 

tica y tecno16gica. 

Quienes hablan del "subdasan1Jllo" 1 tienden a concebir el fendmeno como una 

situación estnictural e institucional cartteter!stica1 como una etapa en el 

proceso hist6rico de desarrollo, l.os que prefieren la expresión "paises en 

v!a:s de desarrollo" acenblan más bi6n las posibilidades de aprovechamiento 

del potencial. productivo de una sociedad. Poner el acento a la "dependen-

cia" es preocupa.rae esencialmente por las características que adquieren las 

relaciones econ6micas, tecnol6gicaa y pol!ticas entl'1il los paises desarrolla 

dos y aubdes!ln'Ollados. Cuando se prefiere, por Oltimo, la expresión -
. ' 

''paises no-industrialize.dOe" se acen~a impl!ci temente la importancia espe-

cial. atribu!da a la industr1al.izec16n en el proceso de desarrollo. 

. .. / 
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la sociolog!a as pues una ciencia qua ostudia las condiciones ce existencia 

y desenvolvimiento de las sociedades humanas. Todas las rnemifestacionos de 

la vida del hombre, sus actividades profesionales, comerciales, culturales, 

políticas y religiosas $On, en realidad, actos sociales, pues no se reali~ 

zan en soledad, sino en relac16n con los dem6s hombrea. La sociolog!a debe 

recurrir puaa, a las ciencias googr6ficas para explicar de que modo esos -

factores influyen en el hombre. La econom1a de un p.Jllblo, sus relaciones -

comorcil!les 1 el valor de su moneda, tienen tambi~n influencia en la vida sg, 

ciel. La raza, las cost.1.Jlnbres, lo organizacidn de la familia, son temas -

quo estudia la entropolog!ei, pero ITUJI importante$ también para el saciólogc. 

Si Aste quiere comprender hasta que punto un fenómeno social de nuestro - -

tiemPo ea original o derivado de otroa; debe rocurrir ei la historia. los -

hombres no vivnn separadoo unos da otros, obrando con entera independencia 

.entro si, sino que luchan Por los intereses y deseos comunes. No es sola

mente el miedo al peligro, al hambre y a la sed lo que lleva al hombre a -

asociarse con sus semejantes; pero es indudable que es uno de les mJtivas -

mb imPort1mtes, principalmente en loa pueblos primitivoa. En les sacieda

des m6s evoluc1onadaa1 los 1nta"3ses polfticos, culturales y religiosos 

obren tamb16n como lazo de unión entro los hombres. Segón algunos soci61o

gos, son estos factores los 9ue mantienen la estabilidad de los grupQa so-

cialea, según otros, la culture, la religi6n y la poUtica no son más que • 

conaecuencias de los fen6menos eccndmicoe, que serian, en última instancia, 

los verdaderos fund!ll!IOntos de una sociedad. 

El fundad.'lt' do la ciencia sociol6gics es el filósofo francés Augusto Canta, 

hacienda de su filosoffa una especie de religión, ya Qua supone como funda

mento de le sociedad el desprendimiento y la generosidad. Según Comte, 

cualquier fenómeno humano, tiene, un significado social; no hay verdaderos 

intereses individuales¡ éstos no cuentan einte 11!8 ideM del deber y del al

truismo, connaturlee en todos loe hombres. Posteriormente Spencer, filóso

fo inglée, expuso que, no es el altruismo lo que une 1:1 los hombres en cier

tos gn.ipoa estables, sino un impulso mAs instintivo. los sentimientos hufn! 

nos, la inteligencia de ls raza o de algunos individuos alteran de 4n modo 

... / 
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mds o mehos notable esta desarrollo¡ poro tambión influyen en ~l rectores -

externos, como las condiciones climásticas, lo fertilidad del suelo, etc. -

Esta taor!a estA influida par les del naturalista Carlos Oarwin, para c¡uien 

los sergs vivos evolucionan tanto por !SUS impulsos a instintos, como por la 

resistencia y dificultades qua su desarrollo encuentra en la naturaleza. 

Sin embargo, los sociOlogos posteriores 9 Comte y Sponcer no hicieron mds -

que ernpliar las teorías de estos dos pensaoonaa, y el único que produjo una 

,revoluciOn, fue el filósofo alem&n Carlos Marx. Según 61, la evolución de 

lD sociedad nace de la lucha entre les diferentes claaes sociales formadas 

por lll pm-ticul!!l"' organizaci6n de las fuerzas de trabajo. Según Uarx, los 

factores económicos tnateriales son los mds importantes, sus doctrinas soci2 

16gicas merecieron el nombre de materialismo his t6ric:o. "Me terialismo", en 

cuanto son los factores m~teriales los que provocan el nacimiento de las -

claaes y su lll'lt!ll'1on1amo, "histórico'', en cuanto esis lucha se ef'ectde en la 

hiatoria. 

El pensniento filo&Ofico da Carlos Mane, viene a dar comienzo a la lucha -

da claaea, y al aurgimisnto del proletariado. Podemos decir que su pense

miento se encuentra presente, principalmente en tras campos; La filoaof1a 1 

u tra"'s del materialismo dial6ctico; les ciencias sociales, medisnte el 111! 

terialismo histórico, y finalmente, el anAliaia especifico del sistema cap,! 

teliata. 

En el campa da la filosof!a, QYB s6lo se puede esbozar aquí somer11111Cnte 1 su 

contribuciOn significa el planteamiento de une nueva concepc16n del rrundo, 

el mater111lismo dialdotico, que es el 11Jnto de partidei de la evoluci6n del 

pena11111iento de MM'X y puede aer considaroda como le unión de la dia1'ctica, 

corro m6toclo de anAlisis, y del materialismo, como concepción de la realidad. 

La concepción del 111.mdo impl!cita en la filoaofia del materialismo dialéct!, 

co alcanza una l'onrulaciOn mds precisa en el materialismo histOrico, o .con

cepc16n materialista de la historia, o sociologfa mll.f')(ista. 

. .. / 
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El materialismo histórico puede sor considorado como la visión conceptual, -

que posteriormente permitirá a Marx realizar su nnlllisi.s del si!ltema capita

lista. 

Establecidos los principios generales da la sociología, y del papel que 6sta 

desempeña en la vida de los individuos como parte de uno sociedad, as! como, 

uno da los pensamientos filosóficos m4s relevantes do lo época contemporánea 

dentro del marco de la cont!nua lucha da clases, y, el otrnso da los indivi

duos reflejado en el subdesarrollo de los pueblos, y los diferentes acepcio

nes del término que sociol~icamente se han venido sucadi1mdo dentro de le -

historia, o que, la sociedad internacional ha querido designar a un fen&neno 

social caractor!stico que tiene lugar en una condic16n histórica doterminada 

de la evoluc16n de la sociedad, o si se trata, de una catogor!a auo pueda -

aplicarse gen6ricamente a toda sociedad y on cualasQuiara de los ostadíos de 

la evolución de la humanidad, para exprnsar su posición con respecto a un -

PIU'9digma • 

Ea intildable qua en todo momento histórico so ancuentron aíversas sociedades 

que tienen diferencias en el volumen y tipo de aatisfactorea oisponibles, -

en la base material de la produc~ión , en la distribución social de le capa

cidad de ecceso a esos bienes y, por consiguiente, en los grados de bienes~ 

tar. To.les diferencias resaltcn en la medida en que dichas sociedades se -

... /encuentran relacionada& entre B1 1 a travl1s de vínculos comerciales , milit!!, 

res o de serviwmbre. 

Adam&s, en todos eaos casos se establecen mecanismos de exaccidn de exceden-

tes econ6micos pare el beneficio de los aociedi.ules d0111inantes y para el in

fortunio da las que se encuentran sujetos al estado de subordinaci6n. 

Con el adwnimiento del capitalismo, o sea, a partir del periodo en el q.ie -

este 15istema de proá.Jcci&i se convierte en la forme principal de funciona- -

miento da la economfe mundial 1 se difundan sus medios privativos de proctuc -

cien e intercemt>io. Estoa medios determinen las poutaa principales de - -

.. , I 
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interdependencia económica ontro las diversos sociedades que forman su esf~ 

• ro de influencia. Aun cuando dicha!l pautas fundamentales puedan guaroar -

ciertas diferencias en cada sociedad debido a lo influencie de las respect! 

vas caracteristicas culturales y f!sicus, en el fondo prevalecen los eleme.u 

ton esenciales de le fonno do producción a intorcombio capitalista. 

En razón da la generalización de las fonnae de producción que imponen las -

normas del funcionemiento capitelista, parece opropinclo utilizar conceptos 

aspecificos para significar los fenómenos peculiarus quo surgen en el per12 

do de vigencia de dichas normas. De esta manera, ol concepto de subdesal'T2 

llo corresponde a un fenómeno carecteriatico que acontece dentro de une far 

ma de orgenizac:16n determinada > en un pc:rfodo histórico particular, y no -

as tan &6lo una posición telativa da cada sociedad con respecto a otras. 

a) QJ!t3IMIENTO !EL CO'l'::EPTO Y EIJS fEFEfE~IAS SOCIO-liISTCIUCAS, 

Haciendo e un ledo las sociedades primitivas, ne puede afinnar que hasta f! 
nales del siglo XVII lea diferencias en los niveles de desarrollo económico 

y técnico de los distintos paises eran poco importantes, 

El nivel da loa paises actualmente desarroll~dos era entonces afin, y en -

ciertos caeos y ciertos terrenos aún inferior, al de la mayoría de los pai

ses hoy d!a subdesarrolladas. 

Por supuesto, y hecien~ un cuadro comparativo entre la Francia de Luis XVI, 

la Inglaterns de Guillermo III, la Prusia de Federico I y la Rusia de Pedro 

el Grande por un lado, le India de Arengzeb y la China de Kiang-Hi, por -

otro lado y, por no hablar más que de Europa y de las dos potencies prl.nci

pelee de Asia, hab!a profundas diferencias entre las estructures sociales y 

religiosas de los sociedades que las componfan, TambUn heb!ai un elemento 

persistente que son las diferencias climáticas. Pero, tomados en conjunto, 
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es lll.ly dificil determinar cuál de estos dos gn.ipos de sociedades hab!a alcau 

zado 1 en la 6poca un nivol de dnsarrollo económico más avanzado, cu61 de los 

dos ten!a un nivel ele vida m!s elavado. 

Tal ausencia de diferencia significativa entro los niveles de desarrollo ec2 

n&nico do las diferentes sociedades no promitivas ere una costante de la 

historia desde hacie algunos milenios. Evidentemente, wrante esos milenios, 

la localización geográfica de los contros m6s din(llTlicos do ambos gnJPQS de -

sooiodadee se despla:ó constantemente y el nivel de citH.1arrollo aociBl y eco

n&nicc de los estados evoluciono tanto hacia adelante como hacia etr6s. Pero 

eaa evoluc16n se mantenía dentro da unos límites bastllflte estrechos. Le di

ferencia de una sociedad a otra o les diferencias da nivel do una misma so~ 

cieded en el ti!ll11po no debian exceder del ':l1/. ~ ?f1I, en Ofrlbos ~entidos aln:ld~ 

dor de le medie, y ello excluyendo siempre a las sociedades Primitivas, que, 

haoia 1?001 aOlo representaban, desdo al punto de vista demográfico , de un 

15 a un ~ de la población nundial. 

Despuils, y Podria eñadirse de repente, 11poreci6 un fen6mano nuevo y lleno ce 

impliceciones, Hecia 1700 toda la entrucb.Jra econ&nica irglesa comenzó a :;;:=, 

frir 111.1teiciones 111.1y rdpidas. Comenzaba lo que los historiudorea han llamado, 

con razdn, 111 revolución irit1J11triel. Durante m6.9 de madio siglo, permenece

r! como un fen&neno relativamente aislado en el espacio y poco significativo 

desde ol punto de v1ete del aumento del nivel de vida: despu6a, de fonna grg_ 

dual, este. revolución alcan?u a casi todos los paises dal continente europeo 

e incluso at?'Sviesa el AtlAntico con los emigrantes irgleses1 que de este "12 

~ llevan consigo 11.1 semilla de lo que ser61 desde finales del siglo XIX, le 

mayor potencia del fil.Indo. En menos da dos siglos, el nivel de vida de los -

pubes afectados por la revolución industrial se n'Ultiplica por m6s de 15, -

el volumen de los intercambi~ internacionales por más de 100 y el de la Pl"2 

ducci6n mundial de bienes industriales por más de 2,000. Esta expansión ecg 

ri&nica, y t4cnica, ceda vez mAs r~pida 1 permitió favorecer los progresos 

cient!ficos, que a su vez fecundaron el desarrollo ~con6mico hasta llegar a 

ser una de los motonis esenciales del crecimiento en este dltimo tercio del 

siglo XX. 
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Miantrae tanto, las tres cuartes fll!rtes del rn..indo que hobia pennanacido al 

maf9en da la rovoluci6n industrial sufrian los efectos de este revoluci6n 1 

sobre todo a causa de la coloniznci6n que, da forma gradual se extendía a 

la casi totalidad del mundo. 

Por supuesto, la coloni:aci6n es anterior a la revoluci6n industrial. Una 

ligera aupremacia en el dominio de la navagaci6n, combinada con un avance 

en al do las armas de fuego, habio.n dilatado considerablemente, en los al

bores del siglo XVI el universo europeo y permitido la colonizaci6n, más -

BÓn as! el control europeo no fue establecido en toda lo tierra descubier

ta por medios mili tares únicamente, La acumulación fragmentada del impe

rio procedía nn f onnas tan diversas corno las propios sociedades con los -

que entrf!ba en contacto el hombro blanco. Las sociedades sin catado no -

ofrecion mlls que una resiatencie local. Es m6s para muchos pueblos la re

sistencia significaba una rara salida, Para !!Llthoe pueblos, en principio 

la llegado do los hombrea blancos no eignificaba nada, como es el caso de 

loa ldkuyu, que aucumbieron c¡uietemente, suf91endo la fn.istrec16n 81 mome!!. 

to de darse cuenta que su tierris y autonom!a hab!an desaparecido. En ll'U-

Chas partes la llegada de la compafl!e europea, eignific6 el poder penetrer 

en el marevilloso nundo del hombre blanco. 

El proceso da deaernbarezarso fue igualmente diversificado. Pero 51 1 tanto 

en la colonización como en le descolonizaci6n, la fuerza fue siempre la ól 
tima sanción, no siempre fue empleada, Unas pocas acciones politioo-mili

taros decisivas eetablecieron nuevos balemces de poder pera toda región. -

Les repercusiones de las revoluciones m!s decisivas establecieron algo más 

que un cambio locel o regional; al tararon todo el campo de fuerzas a esca

le iwndiel. Las incuersiones en el colonialismo no fueron fáciles. El po

derío militar terrestre de les civilizaciones asi6ticas permitió a este -

continente un respiro de m&s de doe siglos más aún asi se tuvo que emplear 

el se~ismo, y matanzas en masa para :reforzar el poderio, y América y Afri

ca menos fuertes, sintieron dolorosamente los efectos de esta colonizaciOn. 

En Am6rica, el choque sufrido por el efecto combinado de las matanzas, y -

de los virus im¡:¡orta~s de Europs esi como lo párdide de las tierras -
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confiscadas en provecho de los auropoas, provocó na s6lo la desapariciOn -

de las civilizaciones precolombinas, sino también la da las poolaciones -

Que las componían. Hacia el año 1500 1n poblac16n de l\m~rica Central y -

del Sur pas6 de 80 a 100 millones du habitantes, y s6la 10 millones, hacia 

1650. En Mtixico central, el descenso fue aún més brutal: de 25 millones -
1 

hacia 1500 a un millón para 1605. 

En Indonesia, el Turco Westerling hizo matar 30 mil personas sólo en las -

CAlebes Sudoccidontales.
2 

Pero hab~ que esperar hasta mediados del siglo XIX para QUe los efectos -

indirectos de lo revolución industrial se deje sentir en el conjunto de -

las sociedades tredicionales, 

En este momento Europa sa hab!o ya convertido en un mercado ávido da pro-

dUctos tropicales y en una potencia industrial en busca de mercados dilát! 

dos, Para satisfacer t1 aeta doble exigencia, Europa reorienta la estrvct):! 

ns econ6mica de las sociedades que lB est6n sometida!! desde ol punto de -

viste militar. Situadas estas sociedades en latitudes que les permiten el 

cultivo de productos imposibles en los climas templadas, que son los de la 

casi totalidad de las regiones quo se industrializan, la idee de un repar

to geog~fico casi providenciel de la producci6n se propoga ~pid111Mt1te y 

eneuantra su re.z6n de ser en su realhaci6n m&e o menos t'orzode. En estos 

territorios que ocupan a partir del tercer cuarto del siglo XIX, un lugar 

cada vez m&s importante en el comercio nundial; s6lo entre 1900 y 19!11 el 

velar de sus exportaciones ee nultiplica por 12, en un momento en que las 

de loe paises subdesarrollados s6lo se 11Ultiplica por 5, 

• 
Pero al comienzo de los eñoa 1950 se hacia cada vez más evidente que tal -

reparto estaba lejos de ser providencia, sobre todo para la mayor parte -

del nundo, La extensi6n de los cultivos de exporteci6nt lejos de favore

cer el desarrollo, lo he obstaculizado , sobre todo a causa del tipo domi

nante de propiedad en 111!1 plenteciones que favoreci6 una fuga de los bene-

1, Paul Bairoch, El Tercer Mundo en le Encrucijada, (ed} El Libro de bols! 
llo. Alianza Editorial. Madrid, p.11 

2. Poter Worsley, El Tercer Mundo {ed) Siglo XXI. Editores M4x. p.24 
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ficios y s6lo tuvo ascasos efectos inducidos sobre la economia en general y 

acbre lea t6cnicas agr!colss do subsistencia en particular. Además el COf'2 

lario del incremento de estas exportaciones, fue los importaciones crecien

tes de artículos manJ.Jfacturados fabricados a bajo costo en las industrias, 

enormemanta productivas ya de loa países desarrolladas. Esas importaciones 

de telas de algodón, de quincallería y, m6s reciontemente1 de plásticos y -

de transistores, condujeron a la desaparici6n del artesanado locAl y reóuJ! 

ron a la nade les eacasas posibilidades do una int1Ustrializaci6n espontánea 

en los paises del Tercer Mundo, 

En consecuencia, le diferencia entre ol nivel de vida de ambos gr\lpos de -

paises llegebe a ser tan importante que comenzaba n rayar on el esc6ndalo. 

En efecto, hacie 1950, l8 renta rriodia par c!pita on el Tercer t,t,undo ara nu! 

ve veces menor que la de los pe!sea desarrollados, y este diferencie ere -

del orden de 1 a '2:1 entre Asia y loe Estados Unidos. La situación econ6mi

ca y social de los paises subdesarrollados se convortia, con rezón, en obJ! 

to de gran preoeupaciOnt en el problema por excelencia. Tal situación eco

n6mice se habla visto aún m6s agravado por los esfuerzos bien intencionados, 

realizados por la mayor!a do lcis achin18tracionaa coloniales y organismos -

privados, con vistas a introducir el máximo de ayuda rn6dica y reducir asl -

la eapantoisa mortalidad, que hach estregas en dichas' sociedades y que el -

oecidentp había olvidado oiendo el corolario de una fuerte natalidad. V aqu! 

es donde hay que buscar las raleas de la 1nflaci6n demográfica, que se con

virtió l!IJY pronto en el dato m6s apremiante del problema del desarrollo. 

La induatrielizaci6n forzada y m1.1y r6pida de la U.R.S.S., la excelente - -

correlaci6n que se observa evidentemente, entre al nivel de industriel1ze

c16n y el de la renta per c6pite, y el éxito, cuya amplitud y sobre todo, -

cuyo :ritmo han sitlo exagerados del desarrollo tle la industria Japonesa suso! 

taran, ·tento en los pe.isas desarrollados como en el Tercer Mundo, la espera.u 

za ele una solución sencilla y rápida del problema del subdesa:rrollo. Basta

rle con suscitar y favorecer por todos los medios una industrialización lo -
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m&s r~pida y completa posible. Pesó un primur docanio¡ un segundo, bautiz! 

do por los Naciones Unidas "decenio dol desarrollo", ecoba de finaliu1r y -

ne comien:tn o caer en la cuenta de qua los cosas diaton do ser tan simples 

como so ponsebo o, quiz&, como so quería Dansor. Sin duda de 1950 a 1970 -

al nival do vida do los paises subdesarrollados ha progresado, 

Lo ind.lstrializaci6n ha progresado con rapidez y ol anolf obetismo ho retro

cedido sensiblemente. Peru ootoa progresos han sido lentos¡ el nivel da v,! 

Cla se ho elevado en promedio al 2.3'/i anual como m6ximo lo que significa, -

que ol promedio de renta per c6pita de los paises subdesarrollados tordar!a, 

si mantuviera ese ritmo 1 ciento treinta tilos en alcanzar el nivel de los -

Estados Unidos de 19?0, o sea para el siglo XXII, hobr!a elcenzedo dieho n!, 

wl. 

Pño con año eurnents la aeparociOn de los paises dosarrollsdos con los subd!!, 

ssrrolladoa. En 1970 le diferencia entre le rente medie por c6pita en el -

Tercer Mundo y la de los paises desarrollados paa6 de 1 e 14, contra el 1 a 

9 en 1950, poco mls o monos, Y entro el Asia subdesarrollada y los Estados 

Unidos esta diferencia llega a ser de 1 a 42. 

El despegue de los paises desarrollados marca un estado dentro de le econo-

• m!s mundial, a partir de eso momento y a blSI!& del inenamento de unos pefsea 

la gran meyor!o se ve margim1da y por ende sumido en un atraso econ6mico1 -

pal!tico y social. 

A partir del advenimiento de un nócleo industrial en la Europa del siglo -

XVIIl, signific6 unG modificaci6n cualitativa en le econom!a mundial de la 

dpoca, regulando el desarrollo econ6mico subsiguiente en casi todas las re

giones de la tierra, 

El momento hist6rico del surgimiento del concepto, se da cuando de las dif! 

renciaa económicas entre los paises se hacen tangibles, a tal grado que la 

pobreza de unos es causa de la gran riqueza de otros. Influyen factores -
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como la población, etlucac16n, desempleo, etc. 

La revolución industrhü como fBctor, detcnninonte del óespeque da unos - -

pa!ses, es antes que nada una revolución arJrtcola, que en las sociedades do~ 

de se produjo, permitid y suscitó un desarrollo sin precedentes del sector -

industrial y minero, en vtsperos de la n:ivoluciOn ~ndustrial, asto es a co-

mienzos del siglo XVIII; las sociedades mlis desarrolladas aún mantenían en -

lci ogricul turtl entre el ?5 y el SCJ1, de su pabloci6n activa. 

He aqut. Por c¡u6, mientras le productividad agricolo no sobre pas6 este limi

te, era materialmente imposible concebir un progreso continuo del desarrollo 

econ6mico, ni siquiere de las civilizaciones y aún menos una aceleración de 

loG progresos ciont!ficos y t6cnicos qua as uno caracteristica de la 6poca -

moderna. 

Los profundos cambios en el sistems de prodl)cci6n egr!cola que precedieron a 

la revoluci6n indu$trial hicieron saltar este cerrojo. El 11Umento de la Pf'2 

ductividad resu~tante de estos cambios condujo, en el espacio da cuarenta a 

setenta ai'los, a p111Jar de un oxcadento modio del orden del 2fl(. a un excedente 

svperior del 5f1/o , sobrepasando as!, lo que podr!a llM1orso el limite a par

tir del cual se ost.6, en potencia1 libre de la ftmBnaza del hambre, es decir1 

el limito a partir dal cual una cosecha l)ásima ya no ocasiona, como entes , 

ni una enorme penuria ni el hambre. La revolución agr!cola, al hacer saltar 

el cerrojo. al romper esta gollete de estangulom1ento 1 desencadenaría la rg.. 

voluci6n inci.lstrial, 

Ea cierto que la Eurvpa occidental de comienzos del siglo XVIII, hab!a alca!! 

zeda un nivel de civilizaci6n que nunca hab1a tenido antes gracias a su esp1 

ritu de aperturo hacia el runoo exterior, actitud que le era bastante propia 

y que le permitió buscar y1 sobre todo, asimilar numerosas aportaciones, la 

civilización europea fue entonces una de las más avanzadas , si no la más -

avanzada en el plano cienttficc y técnico. El algebra ~abe. la imprenta -

china, la patata erneric::ana, el resurgir del interés por las aportaciones da 
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lo!! civilizaciones antiguas todo ono y muchos otros prostnmos fecyndodos -

por lea invct1tig11cionos orioinalei; da los rn.1ropoos de los si¡¡los XVI y - -

XVII, llevaron evidentemcmte, n ln 5oci.odnrJ europea de princtpios del si-

glo XVIII hasta un nivel qua probablcmonto nunca había alcanzada otras ci

vilizacionos, pero sin qua la diferencio en eatu torn::mo fuero tan impor

tante entre Europa y Asia. Diferencia en cualquier caso desproporcionada 

con lo supremacía marítima y militar da Occiaont~ a partir del siglo XVI, 

supramac!a qua lo pel"l!liti6 entonces sentar las basas da la aventura colo-

nial que iba a caracterizar los siglos siguientes, 

Ahora biAn, el des!.U"J"Qllo da 11:1 ciencia EuroP'!u y ol nacimiento da la revg 

lucido industrial s6lo tuvieron relaciones diructe9 rruy te~uea. 

Se treta de dos fondmenoe qva deben m..icho a ese esp!ri tu de apertura QUB -

canscterii6 a la civiliieci6n europao desde el inicio del renacimiento. 

Oe una manera breve se ha explicado el porque de una relacidn substancial 

de la agricultura con el deearrollo industrial, y as! en v!sperus de la 11! 

volucHSn industrial los agricultores representaban entra el ?$ y el 9$ -

de la poblaci6n ectiva. 

Pa.ra establecer el predominio de la agricultura, la historia nos lllJEU&tra -

on efecto que la casi totalidad do los paises que iniciaron su despegue en 

loa siglos XVIII y XIX, que la aceleracidn de los progresos del sector 

mgr!cola precedieron a los del sector industritsl. 

En lo relativo a Inglatarrs, cuna de la revolucidn industrial los histori_!!! 

d0r9s suelen coincidir en fechar el comienzo de la ravoluci6n agrícola en 

los primeros años del siglo XVIII. La fecha tradicionalmente considerada 

como la del comienzo da-la revolucidn industrial es 1760. En Frencia esta 

fase se eit6a hacia 1?50-1?fi0 pera le agricultura y veinte o treinta años 

mas tarde para la industria. 
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Puede decil"So qua lo rovoluci6n aar1cola consisti6 en le aplicac16n oceler~ 

do sobro tierras rcl1.1tivar111:intc poco polJl~tlns, da t6cnices ogr!colas puesta 

o punto lentomonte en regiones onírentados o un problema da fuerte densidad 

de pobloci6n 1 ea decir, en la tronsferoncio do eses t6cnicl.'1S oesde los pat

aos bojes o Inglaterra. 

Pare centrar m4s lo influencie que tuvo lo n<Jricul tura en el proceso de in

dustrielizaciOn conviene Plantear la siguiente interrogante: Cuáles fueron 

las consecuencias directea de la revoluc16n ngrtcola y cu6les son lM moda

lidades que penn1t1eron a esto revolución contribuir de manare decisivo fil 

proceso de induatrializoc16n?. 

Lo primera consecuencia directa es, al fuerte numento de la población que -

debió soguir a la revolución noolitica o.111 donde 6sta ea produjo. El paso 

de una economfa basada on la recolecci6n y le caza o aquella otro centrado 

en el cultivo y la genaderia _tuvo1 en efecto, como consecuencia el permitir 

une pablac16n m;cho m&s denSG. 

Le sogunda fase demogr6fica 1 las tases de mortalidad inician un movimiento 

descendente duradero y las f'luctuaciones a corto plflzo de la poblaci6n des.e 

parecen para d•r paso, por primera wz en la historia a un incremento cont! 

nuo de la poblnc16n. 

El papel de la ogricul tura y los progresos de la produccidn alimenticia en 

esta revolución demcgr6fica fueron decisivos. 

En priir.<:r luga.r1 cabe destacar los éxitos espectaculares alcanzados par la 

medicina. Este logro tu\/0 1 como consecuencia el facilitar par cerambola, -

como sucede a menudo, el esquema explicativo que da ya a le medicina de me

dicados del siglo XVIII un papel fundamental en el descenso de la morta11-

dad y1 par lo tanto, en el- incremente úa la poblac16n, 

Los reeuraos alimenticios condicionen totalmente loa incrementos de la pabl! 

ci6n, sin recursos alimenticios locales adicionales era imposible postular -
un crecimiento de la poblaci6n. 
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Al hacar posible una progresión r6pida de los recursos. alimrmtioioa proQ.lc! 

dos por individuo activo, la revolución 111Jricola facilitó una modificación 

profunda an las tasas do incroinento de la población que conduciría a un 

fuerte tiumento dtl la demeinda do bienes no a6lo ~r!colas, eino tembidn llla"';! 

facb.lrndos. Oelllanda que fue un est!mulo complementario en el clesanollo da 

loa talllll'Wt arteunales que la nl\lolucidn industrial iba a tranist'ormar dll 

fol"!lla pro;miva ., t'lbricas. 

Aat, al suscitar un incl"91111nto da la denlanda de bienes de consumo y1 sobra 

todo, dll prot:*.lctoa textilu, el d9HrTollo agr!cola ut1nul6 sobre manera -

le inici.cldn de la l'WllOlucidn inci11trial. 

La euriculture no a6lo U.blll'\1 los rwcurso1 elilWlticios y los obreros neces.!! 

rtoa ,,.... la veta 11lt«lb.rra que fue la n1VOlucldn induatrial no sólo permi

ti6, o incluso probebltll!Wltl trajo consigo, la revolución demcgrifica y suac! 

td el necillliento dll lu inaatrlu tllttil y aiderú(1Jica mocteme1, sino qua -

tembHn ~en 1111 pr1meru faan una grwi Pllrte de los C11Pitalea y de los 

empreaar101 qu11 dieron vida a loa saetares t11Dtrtcas de esta revolución. 

Asi m l'UIQ'Oll genel"lllQ M puede af'imar, qu11 el rrundo comienza en el siglo .. 

XIX. Por prilllre vez, une .. milla •• 111pan:e Por todtl la ti•l'l'll, a medida -. 
CJ.*. lea potaneiu colonial811 inlpoMn au civilizecidn indu1trial y •u fome dll 

vida a lu aociedade1 tradicional•• de At'rtca, Asia y Alll&rica Latine. Enf'ren

t6ndon tato• • un problema COlll1n: la nacaidad urgente de lograr salir de -

una aociadad Clf!IPl'Sins hacia una econanda induatrial moderna, y eat6n unir.loe 

por Ul'1ll visi6n COl!llln: una abaolute oposición 11 todas 11111 fotl'llllll de colonia-

11.-:i y nmcolonialilllllD. 

Oeapuú dll einalizar loe movimi.,toa socio-histdricos, mb rwlevantlll de le -

humanidad por lo ~ 119 rwt'ient el MP11Cto económico, podet'llDa áfinnar y con -

gran acllll'to ~. graci• e le lpoea colonialista, Europa a1fri6 une lllltacidn, 

un C911bio dentro de .., eeormle y por ande las naciOMa de eqpAl imtonc .. - -

lllllP8Zarort una grwi cerr.ere, tanto en.el tarTeno colonial COlllO induatrial. 
' 
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A partir, del siglo XVl y XVlI esta gran carrera se logra mantener estable, 

pues los avancaa da le 6poca en las diferentes naciones, son casi impercep.. 

tiblas y siempre •• mantienen paralelos, nhora b16n loa productos de las cg 

loniaa vienen a inct'9118ntar el msrc:ado ouropao, tonto de /l.lmtrica como de -

Aail!I y Africa llegan un sinGmero de productos. qua, producen un gran movi

miento econ6m1co. Este gran movimiento crea en los psbea une revolución -

agrícola y por consiguiente para dicha revolución se necesitarian implemen

tos a f'in de incrementar la prowcc16n, ol croar implemo1ntos 1 COlllO es 111 m!, 
quinaria y proli.lctos olaboredoa se establece un desarrollo inli.latrial muy -

marcado. 

Aqui ea donde se llega, y a partir del siglo XVIII, que marca los inicios -

de la revolución inw1trial •• cuando varios pa!aes se despegan dal nivel -

d• vida tte0n61!1ico de entonc:ea, y es en al siglo XIX, momento crucial pare -

la 11111yor1a ele lo• palu1 del nundo, cuando a• haca perceptible •1& depende!!. 

c:.1111 económica de unos pa{e¡es pera con otros acun1Jl6ndose 111 riqueza en unos 

cuentos. Debido a esa dependencia, las paises Wltnn en el atraso .conómi

co, pol!tico y sacial; dicho a~o da m11~en a una alianza de todos Htos 

Países con$tituyendo el Tercer Mundo. 

Esta alionza ti..,. como objetivo principal, incrementar los f'actoreo de Pl"2. 

duccidn en estos palaas, para contrarrestar lei gnm riqueza da los nscicnea 

desorrolladas. 

En los paiaes altamente des8M"Ollado11 ha habida un progreso 91pec:tacular, -

df!I que ineludiblemente ten8110a conciencia. Sin .-nbergo1 loa paises mh po

bres, que un promedio ae eatAn dltHmllando con mayor lentitud, abarcan a 

l~ mayor parte dll mundo y t!llllbi6n ae de al ceso en ellos de qua al creci

miento de la poblllc16n haya aido m6s ri§pido qua en al grupa pequeño de pe!

sea ricos. 

. .. / 
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contribu!en o conservar el !listemo da podar e5tablec1do en al mundo, y uno 

de los resultados de ello fua la liberación en gran escala de pueblos suJ! 

tos a la dominación colonial. 

C::on el despertar de sus conciencias eob1ctivas, todos los paises pebres -

anhelan desarrollarse económicamente, 851 como alcanzar eu independencia -

necional. En lEI actualidad nos referimos a esa gran mayorio de pe!ses po

bres como "paises subdesarrollados", Dicho tórmino ha alcanzado mayor Pl!, 

ponderencia o re.tz da la Segunda Guarre Mundial, indicando por si mismo el 

gran cambio operado en la situación polttica mundial ya que el t~rmino Que 

se utilizaba era el de ~paises atrasados". 

La utilizeici6n del concepto "paises subdeseirrollados" imp1.ica un Juicio de 

valor: que constituye una mata aceptada de la politice pública el que los 

pe!!les ad deaignado!I deben deaantJllerse econ6;1comente. Es en este sen

tido que los pueblos de los paises 111.§8 pobres utilizan el termino y tratan 

de que loa puebloa da loa paisas m6s ricos lo usen as!. 

Por consiguiente, al Cl!ll'llbio del concepto est6tico "pai!laa atrasados" Por -

al din6mieo "paises subdese.rrolledoi>", significa que los paises m4a ricos 

e,..perimlll'ltan une actitud Positiva hacia el despertar de la conciencie de -

loa pal.ses 111611 pobres y, por ende , que aceptan qua estos países tienen la 

ro.z6n de 5U parte el exigir niveles m6s altos de irgreso, una participa- -

c16n más equitativa en 185 cosas bJenas de le vida y una mayor igualdad de 

oport.unidcu:lee. 

la oxprea16n "Tercer i..snc.lo" evoca un gran n(lmero de paises con una econo

mía asC&$81118nte desarrollada, necesitados de urgentes medidas econ&nicas. 

El Tercer i..sndo no ea un bloque homogdneo de miseria e incultura, sino una 

nuestra voriada de pueblos y sistemas con frecuencia nuy dif•rent.s _entre 

a1 1 dotados de una pereonalidad, de una historia, los cuales ., una u otra 

6poca, han aportado algOn elemento positivo a la civilización 111.1ndial • 

. . . / 
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M!s adn aa{ 1 no sabe el hombre "inrustrializado", que al Tercer f.llndo lo 

hace 61, del mi&mo modo que el "blanco" haca al "negro", o el "ario" al 

"jud{o". Incluso el especialista va al Tercer IA.lndo como algo leJano, -

distinto extuño, incomprensible, como algo ónico y peculiar que analiza 

diagnostica desde afuera. Le falta el contacto es pare él un "objeto f!, 

miliar", porque eat& ah{, a su elcance intelectuel pero no a su alcenca 

humano. 

Uno de loe prineipales problemas de la 6poca actual, os la existeneia de 

grandes diferencias de nivel económico entre unos paises y otros y la e~ 

plotaci6n es la base de la diferencial El Tercer t.llndo no se caracteriza 

por ser pobre, "subdesarrollado'' o "atrasado", sino únicamente por estar 

explotado. Por eso el Urmino "subdesan-ollo", oculta lll tremenda real! 

dad sin la cual esta unidad forzosa aa ir!a debilitando gradualmente pa

ra convertirse en unidad voluntaria y beneficiosa. 

La Segunda GueM'ft ll>ndial, PDrtlll t'in a la expansi6n colonial, Durante •! 

te gran controntamiento e inmediatMN1nte deis~6s da dsta, las tuerzsa ll!,? 

ticolonialiistas y nacionalistu marchan con un em~je nunca visto hacia 

le independencia. 

A lo largo de au lucha por la ind•penóencia los ~etilos hlll"I logredo de8! 

sirsa de las 5tadUras menta.lea coloniales, emergen de la alineación. 

Est6n convirtiéndose de ruevo en oeros humanos. La negritude, al indig! 

nismo ll!ltinoamaricano, el arabismo, y otros movimientos politicos y cul

tuniles extraauropeoe 1 consiguen valorizar la historia de sus continan-

tes o ~ablos, reinvindicando su contribuci.6n a la cultura y al progreso 

universales. 

. .. / 
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b) UNIFICPCI().I CE LOS PAIEES SJ!D!SAARCLLi'OOS BAJO EEE CCNCEPTO. 

Para entender al porque de la unif icacidn do los paises subdesarralladoa, -

es necesario hacer una breve mención a las desigualdodea internacionales ª!l 

tre los paiat1s desarrollado• y aubdesarn>lladoa. 

Cuando observamos el hecho de 1&1 desigualdades económicos intemecionales 

que existen actualmente en el 11\Jndo, se compNeba que datos !18 ajustan 11 un 

patrdn definido ..ncillo. 

Varios pdua u han desarrollado econ6nlicamente en alto grado y cuentM -

am un ingrHo medio ral por habitante 1t1.1y elevado. Las m6a ricos de ellos 

son la tfltiguu colOC'li• britAnicu que eatAn situadd en las zonas t11111Pl! 

de9 y que fuel'Ol"l pobladas princiflel1181'1te por iMllgnntea europeoa , n de

cir, loa Estedc>a Unidoa• el C.,.s&, Auatrelia y bve Zelsidle. TMbiln -

psrtlll_, e este grupo de PtdHa loa di Eurvpa c.ntro y Noroccidlntel. En 

conjunto, loa habitente• de ••to• pelau corwtituY91" cerca de la aexte par.. 

te di le pobliicidn totfll del 111Undo no sovSAtlco. 

Eata •• la el .. el te de neciant1a ., la aocieded lllndial. l.11 clase baje • 

•n::t10 •ygr llllh di lu dol terceraa partea di le poblllCi&n del atndo no ao

vSAtico vive en Pld.u9 en donde el ingrelO 1'11111 por P91"'9DM u tan 11610 una 

~ fncei6n del de 101 palHs dlaerrolleá:la, y de hecha•• best«ite iJ! 

ftrJ.or el que ya nabtan alc:enzade ••toa llltinOa antes da que C0111811ZIJ'en • .. 

dealll'l'Ollanle l'tpidall9nte h11C41 un siglo o 1116a. 

,_ Nta grupo t1111)1Jriterio de necicn.a 111Uy pobra P9rterillCllf"t tOdae loa pue- -

bles de Atrice, con excepci6n de 109 colOC'liz.xin1 blancos de Sud6f'r:t.ca, -

parapetado9 tres ., lagi•lm::i6n de 1111gngeci6n racial, y otros Vl'\IPDt ai•1! 
dos aillilar .. si bUn 1119f101"9• , di gente bl111'1C41 que se enc::U91'1tna en otru -

partes de 11q1.11l continente, que añi permanece sn gran perta aubdlvidido en 

posestor.1 coloniales de lu potencias de Europa Occidllntel. Tllltbi"1 P91't! 

' .. / 
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riece a eat• gn.ipo de palsea l!IJ)I pobrea la totalidad de Asia no soviát1ca1 i!l 

cluldos los peisaa del Cercano y medio Oriente. Por Oltimo, temb16n aatA iU 

clulda •n esta grupo la mayor parte de le América L.atina, on la que, sin. -

emb8""o algunos paf.ses, COlllO la Argentina y Uruguay, han puado a formar PIS!: 

te de la "clase l'Hdia" de n11eiontta. 

En los paises altalMlnte desarrollados todos los· indices ll'UG&tren tendencias 

o.scendenbta. En estos paises lu expactativ05 gsnerolas de un desarrolla -

.con&nico ee•llredo e ininterNmpido forman parte de loa supuestos, colacti

vMMmt• auat.,tadoa, sobre 101 OJalH la vida nacional evoluciona hcia una 

mayor con1110Jci6n del ideal dllmoeritica y de la integrflcitln nacional. . 

En generel 1 son les pal1•1 industrializados loa que ae estlin induatrlaliaen

do ni&s. Con lllUCho, le porc16n 1119)"0r de loa ahorros totales del MUndo no 110-

vilt.ico •• origine tin le p.U mh pequefla dll ••bt !!Lindo an qi..w loa irogruoa 

aon altos. 

Por otra Pllrl:tl , ., loa pal... .,bdeunvlladoa 11n que loa ingre- .,,, lllU-

chlalmo lllh b4ljt11, la f'Olft*lidn de capital y la inv•rsi6n ti...-n get111nil1119!! 

te a aer Mis ntlllcid0a 1 a'in ttn relec16n con IU• ingrweos bajo•. Plll'8 que ·

B>d.atiose igualdad lll'I Bl ribll:> dll dlJ111rrollo, la fOl"NCli6n dtl CIPitaJ. y la 

inwnú6n tnrl11n que ter, Por lo contrario, relativamente 1118)1C"9, Y• que 

en los palsea lllb pobnr1 •l aumento natural dll le poblacidn as por lo gene

ral l'llÚ r6&Jid0. 

Los niveles dll ifvruo par PH'SOne Clifiel"W't ~te entre IStoe pidan 

nuy pobl"9s. En la Plllri9 eur y •te de Aai• lu difV11nc1u son batente 

;rendes eún •nt.re paises vecinas, y lo rll9111D auca .,, otras regiont,s 1mpor

tentes en que existen peiNS aubduerrolladoa. 

Y en genft'al, en la parte eubdesMTOlleda del nundo, hay paises a nagiones -

de los miSIM>I que estan aJ<perimentando un desarrollo econ&tico r6pldo. Nin 

en Af'rica hay zonas en lu Q\18 se est6 invirtiendo febrilmente y la proctuc

ci&i crece, s19!!PÑI en relacil5n con la e>eplotaci6n económica de sus recursos 
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nab.lralGS por parte de los extranjeros. 

Muchos paises de ~drice Latina, edem6s de lo~ ya cl11SiFicedos como de clase 

mediil1 han axperim•nt11do en las dfcaelea recientes un al to grado de desarrollo 

acon&nico, ai bi., 91tfl ha a:ldo desigual e inestable en al trenscunio del - -

tiempo, En generel esta daaarrollo ha sstada circunscrito a 1011 puertos y -

ciudades, y las masns cempesinas han permanecido estancadas en la miseria. 

Les grandes diferencias en los niveles ocondrnicos alcanz~dos que existen entre 

los pa!sllS pertenecientes a 11mbos grupc11s 1 ad como tambi6n las que se experi

mentan en la actualidad an las tasas de desarrollo y las registradas en disti!l 

tos periodos del pasado recienta en el ritmo do desenvolvimiento, no restan v! 

lidez a ln ganoralizecionea siguientes: · 

a) fl.Mt exuta un grupo pequeño de pafsH que goza de un al to grado de riqueza 

y un grupo llUChD mayor de peina axtremadelllente pobres¡ 

b) ~a en gM'lerel los paises del prilller grupa siguen sin desviaciones la n.ita 

del deatuTOllc eeontlnlico inintarl'\.lmpido mientras que en los del Oltimo el -

progreac •dio •• mls lento, puesto QUe IM.lchos de estos pll!us est4n en pe

ligro constante de no poder salir del estanc11miento y adn de ~roer terninc 

en le que rwa~cta a niveles Ndic de ingreac; y 

e) ~a, por con111iguia(lte, en términos generales, en las Oltimas (ijlcadas los -

desigualdades entre los paíaea deserrcllados y los subdesarrollados han ido 

en aLMllll"lto. 

Esta tendencia hacia la deaigualdad llCOO&úce intemacionel r11salte etin ""9 -

anta el contraste da lo que esU SUC41diendo intamamente en los petan ricos -

considerados individual.ftlente, En ellos, en la generaciones rwci.ntes, la te!! 

dencia ha ~nclu!do hacia una mayor igualdad en las oportunidades individuales 

y este hecho, que se ragistra a ritmo credante, ai1n esU cobrando meyor impu,! 
so. El l"Hlcho de que en la mayor parte del lll.lndo el cuo haya sido di-trel

mente opuesto, se debe a que, en los paises pobres individualmente considerados, 

... / 
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no hl.'I tenido lugar al proceso tendiente e lB igualded que experimentan actual 

menta 1011 paises ricos. La mayor!a da los paises pobres han conservado les -

mismeis dlllaigualdadll1 entre individuos, clases sociales y regiones que han · -

existida siempre, y en nuchos de ellos continúan aumentandd 8Hs desigualda

des. 

En las pa!aes altemlnte desarrollados ha habido un progreso espectacular del 

qu• indud11blM11nta ten11110s conciencia, Sin embtU'!J0 1 les países m6s pobres, -

subdesarrollados 1 que en promedio sa estAn desarTOllando con mayor lentitud, 

abarcan cumplidemente 11 la mayor parte del mundo y tembi~n se da el Cll!!IO en -

ellos de que el cl'llcimiento de su poblaci6n haya sido m&s r!pido qua en ~l -

gzvpo pequer'o de pa1aa1 ricoa, Con estos dos hechos en mente resulta 1a1y du

doso sostener qua en las dlcodaa recientes la humanidad toda hoya disfrutado 

de progreso. ~co alguno, y aa desconoce el sentido en qua pueda aseverat 

aa tal cosa. 

OebidO a tan notables dllllgualcledes, los pueblos han desper'tedO y han t0111ado 

conciencia de tan grave problema que plentea el subdeHn1:1llo 1 al tomar con

ciencia loa paises que int.gren asta gn.ipo tercer mundista, se buscan sa~uc1g 

nes viables a uta dlllaigualdad econOmica, y tienden a unif'icsne en organis

mos y asociaciones que b.laquwi soluciones o inclusive aporten tecnológla ast 

como medios ec:on&tlicos para e~dor a estos paises e que se industrializan. 

Estos pueblos aaf. como sus voceros manif'iestan qUe su pobreza se debe e los -

paises altllllltflte desanollo.dos, La unificaci15n de estos paises, 119 debe tam

bifn a tratar de contrerT .. tar lo gran fuerza y clollliNci"n que ejercen loa -

pwes altsnente dasarTOlladoa, por consiguiente 1 al cresr un organill!llO q1.1e 

tenga un 11111yor poder que el que Podr!a ejercer un pela eubdeasrrol19do se lo

gra nivelar un poco la balanza comercial del mundo. 

Esto en teorla ea·buano pero an la pr4ctica vemos con tristeza que no funcio

na, puesto que el ~l'IDpolio que ejercen 1011 paises desarTOlladoa •• 111.1)' fuer

te y cada vez acumulan mayor riqueza, creando regiones pobres y las existen

tes ~rgin8ndolaa mas. 

". ,/ 
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Los or¡¡an1smos instituidos P~• los pn!ses del Tercer Mundo, constituyen en ~ 

avance dentro de la sociedad 1nternncional puesto qua protegen los intereses 

de estos pa!ees, as! mismo, en los foros internacionales so plantea la inte~ 

rrogante del porqu6 de la pobreza de la grtin mayoria de los oaiaes, y porqué 

4stos no pueden industrializ.erse al grado de las grandes potencies, pero como 

ae dijo con anterioridad este pobroze se debe nada mis e los pelses altamente 

desarrollados, manteniendO siempre esa &upremac!a 11ún a coste de los dem&i. 

En el infonne del i4 de junio de 1962, el Secretario General interino de las 

Naciones Unidas, U, Thant, se referla "al hecho extniordinario de que en una 

6paca en que la ab.lndencia beneficia o paises y regiones tnt9jJras, y no adlo 

a unos pocos individuos favorecidos, al n6mero de personas que sufren en el -

mundo de hwnbre y nacesidod es mayor qua et1 cualquier Apoca paa11d11. En - -

1950-59 la pr\:!porc16n del Pn:Jgreao econ6mico di una tercera parte do 111 huma-. 

nidad rue notablemant. baja. 

Aai para 1"9dondlar el parqud de la unif icaci6n de loa paises aubdeaarrollaáas, 

•• necetario rt1al1zar un 1V16lisis y olaaificacidn, con excepciones individua-

1H1 P411"0 que conwsponden aproximadamente a la realidlld geogr6fic11, as! que

darían di la siguient• menara. 

En el primer grupo, aquellos que carecen de toda bue cultural, no por caren

cia de aptitud" alno par una larva opresión colaniel, generalmente del tipo 

m!a regnsivo, y que loa ha dejado sin equipa humano para una administraci6n 

siquiera tolerable; ea el caso de varios paf.aes nuevos africanos on donde ad! 

m'-i " praenta la luche por el poder entre grupos predatarioa , que condd ... 

ren el pedir politice como una presa; el proceso en estos casoa n de pn:igre

aiva de11integraei6n ¡ en el segundo gNpo est6 111CUlldredo el c .. o Lat1nof!1111Sri

cano, con algunM calificacionea, y llldverteneiu, camo el hecha de que Maidco , 

O:lsta Rica y Cuba , par rezones dif al"91'1tea, hM realizado cerllbios a fondo en 

la eatrvctura social tradicional. Influjo ntv0l1.1cionario de eu cercl!lll!a al ~ 

O.partanlltnto de Estada, y Pol"' Oltiftlo al tipo Asi&tico, cCllllO lnct1e y Plkistan, 

que ~ mnplia bue cultural, capaz por eso IWtnl> de hece"9 o!r 11111jor en 
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les reuniones inten'lacionalea y presentar su caso como t!pico del subdeser'1"2 

llo. 

Vemos a Wlalizar la principal ceusa del subdesarrollo en estas regiones que 

hemos delimitado, y ¡x¡star1o""8nte proponer solucionas diferenciales y tenn! 

nar con una solucidn CO!lll1n como es le unificación. 

En el pri1111tr gn.i¡x¡1 pahua africanos, la principal barrera del. deserrollo ea 

VM C11&::11ncia de baae ClJlturel m1nima, el problema no consiste en falta de ae 
titud aina en aua8f1Cia de oportunidades. La mayor parte de paises, de este 

grvpg openaa h&n 81118rgido cSol colonialismo, otros pebes hon tenido decenios 

da preperooitln paro las tareas del desarrollo ecoo6mico, 

l.as consecuencla1 de una bue cultural inedacuacla son nuy 911Pliu llObt'll el -

gobierno, le 9COnOlll1e, la seguricled int.tn'la, l .. conunicaciones, eún sobre -

la poUtica ••ttlrior. Pero le manifeatacidn 111'8 visible •• ref'.l•Ja en el -

aparato de gablemo. No .. consigue gante con el .uficiente nivel de educ..., 

ci6n, pntpar.:1&\ y •uce para Nelizar lu tareas de la arininistrec16n "'1-
bliee. 

En el segundo grupo, el Cll!IO l.etino11Mtricano, le masa popular es tembi'n iruy 

pobre. Pero lfl la 1118)'0r1a da elloa hay tambi6n una m1ncr1a conaidereble en 

buene isi weci6n, t.e minorb, -.inque considerable, depende pera au posición 

social y econ6mica de la propiedad de le tierra, o de su papel de comprador. 

En cai ninyuna de estas nacionea el factor cultural ea el factor deci!livo¡ 

en ninguno perece qua el desarrollo econ6nico sea detenido ¡x¡r falta de gen

te capacitada. L.oa economistas preaumen casi intuitivamente que la barrera 

nornial del desarrollo es la falta de capital. 

En el tercer gNpo1 los .Prototipo• m6a claros son la India y Plkietati. En -

este inodelo le base cultural es lll.IY amplia, hay par lo menos tantos profesg 
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res de tiB111po completo en la Universidad de Oelht como en toda Amárica Lat! 

na, Ambos paises tienden m~a bi4n e un exceso que a une carencia de maas~ 

tros. 

Le barrera da este grupo es la drbtica desproporción entro los factores de 

producci6n, Las fuerzas demogr'At'icas que hnn operado desde el lejano pesa

do les han dado a estos paises une enorme y dense población. 

Puemos ahora a la cuesti6ti de soluciones a lo que debe hec:erae, aunque 99 

claro aue resulta peligrc1so tratar o todos los paises pobres como si fueren 

la misma claae. La pobreza, que pn:>wce tantas tendencia& comunes de con

a.Jeta y ae exterioriza unif'onñem.nte en la choza rvral o en el tugurio urtl! 

no, procede de causas 11\J)I distintM. 

La solucUln pans el gn.ipo uno, es obvio, ampliar la bese cultural el esfue.t 

io interno y la l)'Jda exterior deben centreliiaree en la provisi&l de persg, 

nal educedO 1in al cual ea imposible el avance, 

La soluci&l para el grupo romero clos1 en ai no ae p.iede delimitar puesto -

que eierta n.cenrlo hecer una reeatnicturac16n general, por ej911Plo1 bey -

puHto• no func:ionaln. La mayorta da palaes u.n.n nicuraos natural••• y 

otros provenientes del petr6leo. Estos recunsoa sa Nlgastan porque la ea

tnictura política •• canaliza hacia 911pleos na funcionales. Una soluc:16ti -

podrta sar el Morro y la inverai6n, siempre con una Unes social o sea 11!! 

Val' a l• gran mayorf.a estos beneficios en general propiciar el cl!llllbio. 

Le solucidn pere el tercer grupo es, proveer recursos de coMUlllO inmediato 

ai estos llOl1 escasos o patentemente inauticientee, suministrar CIPitel pare 

la •l<PIW'l•i&l di le estructura agrteola e indu1tri11l existente y lind.tar el 

ndmero de habit1nte• qu11 deben vivir con l"llCUnoa tan peligl'OUllllnte 19tria 

gidoa. 

. ... / 
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En cada ragi6n que geogr6ficamente hemos delimitado, OKisten problemas por d! 

m!s diferentes, esto debido a su evoluciOn histórica mAa o menos rápida, las 

soluciones plenteadBS son breves y ajust6ndose ol probloma concreto y de ma~ 

yor relevancia en dicha región, aún as!, no óeJa de ser corrún parn estllS re

giones la pobreza general y lá dependencia económica hllci& le minorta de pai

ses o.ltamente industrializadolJ, Este problema com1n es lo que origina la un! 

ficaci6n de estos paises, es una a1tuac16n que a medido que avanza se siente 

con Nyor crueldad en la gran masa populistd, es as!, coma ya se mencion6 con 

11r1ter1orid11d que dicho un1ficeci6n redunda en la creaciOn de organiamos y si! 

temes internacionales que van a velar por la estabilidad pol!tica, econ&nica 

y social dll lo que ha dado por llamarse Tercer !.\.ando, 

Pienso que la a)"Uda dll loa paises desarrollados panJ con los subdesarroll11dos1 

deba ser hasta cierto punto equitativa, puesto que ai en estos pefses 1ubdes! 

rrollado1 el ahorTO ea dificil y penoao , no se deberla adgir tan altos int! 

reses, por lo tente asto serta la PttUh de una coeidstencia armoniosa entre -

palaea ricos y pobl"9s. 

Por eso la unificac16n dll las nuevas naciones subdesarrollados • independien

tes significa una rueva fuerza, conacienta, Joven , din'111ca, luchadora, que 

se dirige hacia une igusleci6n nundial. 

b.1.- ASflECTCl3 EC!HMICOS. 

Situaci6n datarmin!ll"lta en el dearrolla da loa pueblos, 11111 como, 811 al sulJd! 

sarrollo aon los aspectos ecaneniicos. Ea fundamental analizar la situaei6n -

ecor61ica de los paises subdesanolladoa, puesto que de ah! H deriva al auge 

de unos paises y la con11tituci6n .dlll Tercer Mundo. 

El camereio e)(terior ea una caiea del subdesarrollo la balanza de pagos de -

los paises en vlas de deSUTDllo es ceisi siempre negativa, e11 dec:ir, que &11 
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import11C1ones axceé~n a sus oxportacionos, estas importacio11Gs las conHtil:!:¡, 

yen cesi ISiampre productos mal'IUl'acturndos, exportando estos pdses prtJduc

tos primarios: matarla Prima y art!culoa eigrícolas un lo general, F recuen

tomonta, la extroccidn o producción de estos artículos de axportoci6n so -

lleva a cabo en su totalidad o parcialmente, bajo control extranjero, sien

do muy pequeña la cantidad de las utilidades reinvertidas en el pafs. La a! 

tuaci6n doafovorabla de lis balanza de pegoa se ve ~ravada por las diferen

cias de precios qua hay ontre los bienes do importac16n y los de exporta- -

c16n. Esta 8){f)Ortac16n est6 llLIY poco diversificada y consisto, eubstencie,1 

mente, de uno o dos productos¡ aclBlnAs , 6stos no se lonzon sl mercado para 

que los compre al mejor postor, sino qua el comprador es siempre el. mismo¡ 

al qua controla la producción y del cuol dependan econ6micalllénto 1 cualquie

ra da .. tas naciones. Si 11 estos fentlmanas ogregom:i11 oquollos c¡ue de11 lu

gar a una fuga da divisas, nos encontrll'l!Os con una situación del comercio -

intamecional 1U1111J1Mnte desfavorable para loti palees -subdeaarrollados. Las 

ceu1u de HUI fuga de divisas as dati. ttSnto e f'actorn extemoa. cOlllO a -

obsdculoa aurgidos en el aeno dlll propio pda, 

Lu g.,,lnCl., generadu por lea inwraionea alCtranjaras, ya ••• en forma de 

plusvalta de la producc16n o como intereaaa de los prtatlWla otorgado•, sa

len al elCtltrior. 

La burgunfa nec1onal es tambitn un obatkulo, pues 11 concentrane le ri

quazo en manos da unos cuantos indivici.los tambitn t1ncuontro salida, al no -

reinvartirla an beneficio del 111eblo 1 sino que gaate aus gam.ll"lolas en lu 

~rteciones de bienes suntl.iarioa, en inwrsiomrs mAa p~ductivas , o Po

n., a protl.lcir su dinero en bancos f'or&neoa. San -.iy pocos loa estfftlulos -

pera le inversión, y ai loa ahorros de les el .... al tas no •• Clll"lalizan en 

Hta untido, 1111Jn01 puedan contribuir al creclmiento de la proci.lcc16n de -

11111 lllllaM q\.18 viven en la miuria. 

Anterio~te .. hizo •nci6n a que la Df lll't• di! bien11s pri11111rios • orien

ta a .. tatecer le dManda del utarJ.or , y na hacia la 10lucidn ·o. NC1•idf. 

de• necionelu. Esto da lugar a una aitu1mitln ag~a caracúirizada por la 

... / 
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poca divensificnc16n de le producci6n, en muchos casos los paises subdeslll"r2 

lledos aon monoproductoras. Adom6.!l, el hecho de qua se exporten b6sicamente 

erUculos primarios hace que la fuerzo de trabajo se concentre en el cempo. 

La mano de obra barata , contribuye a la inexistencia de una mecanización y 

epl1cac16n de una tAcnica m6s moderno , por lo que le productividad egr!cola 

es nuy baja. Por su parte la 1ndustrializeci6n es insuficiente. Esto no d! 

be sorprender si recordamos que son los pn!ses desarrollados loa que estill'l.l

lan le producc16n da bienes primarios que ellos necesitan, poniendo trabas a 

loa bienes secundarios 1 pues son los mercados de las zonas aubdeseM'Olledas 

los que pueden compr.sr eetoa productos. Por último, tanto los porcentajes -

de fuerza de trabajo como del producto, so distribuyen, en proporción' exage

rada entre las actividades terciarias. Esto se refleja b&sicomente, en un -

sistema COfll8:rcial paresitario y en una burocracia inútil, que no proporcione 

nada a le producci6n nacional , y isbaorbe buena parte de sus ingresos. Le -

presencia dllll un gran número de vendedo1'9a de peril1dicos1 lustnsbotea , ven"! 

dores ombulantea y otros 1111118Jantos ea una clara evidencia da qu• el delefT2 

llo econ&iico es inau'1cienta. 

Cuadro No. 1 

PAIS 

EUR'PA -
FtJSIA 

IU..GARIA 

~IA 

"tUJoa.AVIA 

Pa..C:WIA 

tUGR!A 

ESPAÑA 

Porciento de lis Potiloci6n activa que se ocupa en 

la Poricul tur'(l 

PAIS 

85 POOTOO~ 

75 FIM..llKIIA 

?S IA..NlJA 

67 NJSTRIA 

57 nN..IA 
53 Al..EM.tNIA OlIENTM. 
49 FRMCIA 

48 

46 

40 

32 

31 

29 

26 
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PAIS PAIS 

LUXEWl.lfUO 26 PLEITTO RICO 3? 

NCR..EGA 26 a.tILE 30 

OINAM.AR:A 24 Arol!Ni!NA 25 

ALEMANIA OC:C. 23 PAAJIGUAY 20 

UCIA 20 C/IN/IOA 1J 

HCl.NCA 19 EST /IDOS UNIDOS 12 

LIECHTENSTEIN 1? 

SJIZA 16 OTROS PAISES 

Ifl.MC)A DEL NCJrrE 16 

GRN4 fHTAÑA 
~PAi.. 93 

5 cooo 85 

TAILN«>IA 85 
NERICA 

TIJRCllIA 77 

HAilI 83 HIELIA ?5 

HctaJAAS 83 MCJZAllBill.E ?5 

BCl.MA ?2 NIGERIA ?2 

GUATEMALA ,, IMIU:COS ?1 

NI.cM.GJA 68 OOIA ?1 

IW..VNXJl 63 TLIEZ 68 

~AJ 62 PN<ISTM 65 

BRASIL !58 Wl..AVA 65 

IEXICO 56 EGIPrO 65 

REP, O<JflNICANA 56 ZANZISAA 64 

ClllTA RICA !55 DIKJE6IA 64 

UA.QIAY 54 OiINA NACI~ILISTA 63 

CCl.tlf:iIA 54 FIUPINAS S1 

EOJAOÍ:R 53 #'RICA fU>OCCDENTM. fl) 

PNUMA !ll CEIIM 53 

JMIAJCA 49 um:w UWAICMA 47 

QlJA 42 JAPCW 39 

VEfEZIE.A 41 ISWL 1? 
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PAIS PAIS 

N!..EVA ZE\.AM.lIA 16 AUSTRALIA 13 

Fuente: Anuario lllndial, 1962, p. 275. 

En esta cuadro podemos observar que eún tllftyor desarrollo corresponde une pro.. 

porc:i6n lllltl"IOI" de individuos dedicados a las actividades primarias. 

Para complotar lo c¡ue es el subdeserrollo económico, ~s hacer una compa

raci6n de c111r•111cterbticas con los pa!s.11 desarrollados. El Maestro Jorge - -
3 

Atiul!l4d11 aei\ala eamo algunas de los re!lgoe Ql.le 111'9 claramente dil'ieren lea -

diferenci1JS de deserrollo y subdesarrollo: 

1.- Mientras mú alto es al ingreso per e4pite, m!s alta es la praclJctividad 

en cada uno de loa sectores de la economh. 

2.- 51 hablemos de una econom!a desarrollada, observaremos c¡u• la praclJctivi-' 

dad de la pl'Qducc16n ocupada en la agricultura es la mú beja de todas y 

que la prock.lctividad de la población ocupada en los trenapartu, es la -

más alta. 

3.- Mientras m6s altos son los niveles de los ingruos, menara son les dif ... 

rencias intarsectorlales de productividad, 

4,- La estructure o cornpos1c16n de la prock.lcci6n e~ rruy distinta en 109 pahas 

de ingre$0 bajo o en los de ingreso alto¡ o sea que , a cada nivel de in

greso conwSPQndlJ una estructure dada de la producci6n. 

3. Jorge At1Jmada, Teoría y Progremeei6n del OeearTOllo Ec:onlllllico, 
p. 8-12-155. ' .. / 
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PAUES WOOESARROLLPDOS 

l\GRIOJLTURA 

Mm..FACTUAA, MillERIA 

Y COOSTflJCCIOO 21 

PAIEES a:'.SARAOLL.~DOS 

10 

5.- Hay diferencias notables entrB los paises de altos ingresos en lo que se 

refiere al destino que se le da al trabajo del hombre. Ad, pcdriemos -

decir que con el desarrollo no sólo debe disminuir la importancia relat! 

ve de le agricultura como fuente de ingreso, eino que también, como fuen 

te de empleo de le mano de obra. 

6.- A la industrialización que troe consigo un aumento del ingreso, debe co-

rresponder un proceso de urbanización , aunque decir lo contrario , que 

un proceso de urbenizec16n corresponde a un proceso de desarrollo ecol'lÓ

mico , eer!e falso. 

Para concluir podemos afirmar que para que haya desarrollo econdmico, es "! 
enano un aumento de le productividad que se logre d95plazendo le mano dll 

obra or.:upada en la eQrio.ii tura, heicia la industrie y otros sectores m'5 PI'!? 

ductivos. El desplt:izamiento da la mano áe obre debe ir 11compañ1:1do, de cam

bios en toda la fuga de divisas. 

Los incentivos Pl!lf'B une 1ndustrielizae16n s6lo pueden ser provocados Por el 

estado al •stimular al ahorro y la 1nveni6n. "El crecimiento de una ~ 

m!a depende de la 11111Qnit:ud del excedente econ6m1co que se genere (ehOr:ro) y 
: 4 

del uso que heQI!"' de ese excedente loa uctonss ciue se apropien de •1". 

Yynial cotif'll"IM esta teoria al apuntar qUe "la l'.inica fo""'9 de alcanz,111" el -

deslUTOllo econdmico n besa en el aument1:1 obligatorio de la parte dlll in

greso nacional que se eustrse al consumo y se dedica a la invere16n. Tal -

4, Carlos llatus,·op. cit. p.31 ... / 
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hecha 5upone la adOpcidn de una politice da la meiyor eusteridad, independie!;l 

temente de que el eumento del ahorro tenga como resultado de altos niveles -

de utilidad que hayan sido reinvertidos para fomentar la expansidn indus'trial 

o mediante un l!ILlniento de las impuestos. Esto sa refleja en un mantenimiento 

de los niveles de ingreaa y consumo ruales de las masas trabajadores sumamen 

te bajos para hacer posible una formación sostenida de capital a ritmo acele 
5 -

redo". 

De lo anterior se deduce la necesidad de estirular la re1nvers16n de las ga

nancias evitl!lf!do la fuga de divisas. En esta fonna se podr6 prowcir en el 

propio pa{s el efecto nultiplicedor que impulsa la reinversi6n, utilice la -

mnno de obra nacional, proporcione mayores ingnisos, estimule 111 demanda, de 

inayor fuerz.a al mercado y permita la creación y expanai6n de nuevas indus- -

trias. 

Por lo que se refiere a las actividades terciarios, ¡¡e debe procurar supri

mir el eKceso de burocracia, intermediarios y evitar la prol1f'erae16n de V8!! 

dadores ambulantes, lustrabot1111 que no l.\POrtan nada a la producci6n nacional 

y constituyen las carvea del subempleo. 

b.2.- EDJCACI()i 

A eliminar esto debe contribuir la educación. Este es el punta clave en el 

proceso del desarrollo. La educación no 11610 debe consistir en la enseñanza. 

Sus alcances abarcan mú all&: incluyen la enseñanza, pero el sistemo educa

tivo debe c:onseigt'l!rse tetnbiin a la aduci6n de adultos, al pueblo en general, 

para peder aprovechar mejor 1011 recursos del pais preper6ndosa precisamente 

para este desarrollo. 

El sistema eli.tc•t1llO debe beallJ"8e en la estructura social y en la realidad -

econ&nica, prwpet'lll'ldo a la poblaciOn para que puede llenar loa reqverimientoa 

di un crecimiento nlpido. 

5. G. Myrdal, op. cit. p. 95-9?, 

' .. / 
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Ast, a travds de la difusión de lo enseñanza en las regiones de cada país, 

se podr& lograr una mayor integración, Para ello, es indispensable cona~ 

truir nuevas escuelas y aprtlvechar cada elemento disponible. Para que la 

importante población infantil pueda disfrutar de los beneficios de la edu

cación, se deberta enseñar al aire libre dondo esto sea posible, cstaole-

cer turnos y calendarios para no do~aprovechnr ni locales, ni maestros, 

tarnbi~ cuando rust lo rauuiera la tomporado ogrícolo que los niños ayYden 

a dichas U!lreas, pues su trabajo os rr«..1y valioso y de ser posible que el P! 

rtodo de vacaciones se adecue a tales temporadas. Tambi~n deban aorove--

charse los modernos sistemas de enseñanza audio-vinual y preparar a maes-

tros que, eunque no llenen loa requisitos formales, conozcan el ambiente y 

las nec~sidades del lugar. 

En esto estriba uno de los puntos b&sicos del desarrollo. No malgastar nin 

gún tipo de recursos, evitar duplicacionas y aprovechar al máximo y con in

teligencia, aquello con lo que se cuenta. En esta forma se !"tlndiré más y -

subirl la productividad, no sólo en cada una de las remas ec0fl6micas, sino 

en actividades tan importantes como puede serlo la educación. 

En un sentido mAs MPlio la educac16n debe incluir la mejor preparación de 

adultos, su adeptaci15n a las nuevas formas de vida y e los cambios que pre

wpone el desarrollo econ6mico. Entre loa puntos m&s, importantes pueden -

incluirse¡ la liquidaciOn del analfabetis~, la intrcducci6n de mejores tAc 

nícas en la producci6n, le aplicact6n de nociones de higiene en la vida di! 

ria farnilier y la implanteciOn de una conciencia c1v1ca en su ~ emplio -

sentido: en el de colaboreci6n con el prójimo en la lucha por el bieneater 

general. 

Pare lograr esto es necesario una buena administración y el af6n de ayuda y 

sentido de creatividad de la poblaci~n p.¡eden hacer que los individuos m6s 

preparados dentro de cacle con.Jnided ayuden en cada remo a aquellos can ne

nos oportunidades y menos capacidad. 

. .. / 
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Ea poi" lo tanto, a travb de una 011Janizttcidn ~ficiente y de un buen sist.!! 

ma educativo basado en las realidades ecané-'111cun-sociales, a nivel regional 

que puede crearse una riqueta inagotable en recursos humanos capaces de ra~ 

ponder a las necesidades mediatas e inmediates del desarrollo econ~ico de 

cada pa!s. 

b.3.- CEBARACLLO 

Si 6nicamente se considera al desarrollo como el increm!Jl'lto secular del in

r,reso Par c6pita1 encontrsmos que esta definic16n es insuficiente µ,.¡es no -

nos indica quien se beneficiará con este incremento. 

El aumento de la pl"Oducci6n y de la riqueza no pueden ser un fin en si mis

mos. "La Justicia social. el bienestar da las mayoriaa nacionales, es la -

Gltima medida del 6x1to económico de un programa, do un gobierno o de une -

neci6n". Aquí vt'lmos como las metas sociales y econ6mices se confunden. No 

puede haber desarrollo económico ei les medidas Que se toman para logrorlo 

beneficia a las masas. 

La preocupaci6n del desarrollo como objetivo social so justifica por la ne

cesidad de conseguir que la convivencia entre los hombres transcurra sin ª! 

perezas y dentro de normas politices que den el máximo de posibilidades 
6 

para qua caáa miembro del gnJpo social consiga una vida digna. Esta debe 

ser la meta de los gobiernos como lo es la da los pueblos. 

Esta trensfarmaci6n deben efectuarla, por si mi&mas, los pueblos de estos -

pabea. No se puede aceptar que del exterior se les imponga un modelo, Ni 

resultar!a, pues uno de los sentimientos m&s arrnigados an el ntJndo subde&,! 

rrtillado es el odio a la intromisión, as! como todo aquello que puede ser -

interpretado como colonialismo. Los cambios que se necesitan deber&! ser -

motivados, surgir, ser aceptados y apo)1i;.1dos corno una cerga de aquellas gen-

tes que reclaman el progreso. 

6. Ahumada. op. cit. p,6. . .. / 



- 34 -

He~ta ahora, las cosas no sa habían comprendido as!, en la oplicecién de "'! 

didas para al desarrollo acon6mico se habían copiado las do loe po!ses m&s 

avanzados. Paro hemos .visto qua los paises subdesarrollados tienen caract! 

r!sticas propias. a veces totalmente opuastll5 a las de los desarrollados. -

Por ejemplo, tenemos qua los mlltodos de emmill!lnza no puoden ser los millmos, 

pues al ansl.fabetismo y lo distribuoién por edades es diametrolmenta distin 

ta. Oo ah! a que no pueden aplicarae los 11!!1todos do los pabes ricos o los 

paises pobres. 

Esta ea una da las principales fallas que oo han presentado al enfocar el -

problemct dal desarrollo ocon6mico. Mientras la teor!a no !leo mfui qua eso, 

no podrl adelantarse mucho. Lo solucidn es que los mátodos pa~ el desa"'2 

llo d9 un pa!s1 deben Partir Gnicttmente de su propia realidad. 

Los pahH subde1u1rrolledos tienen 11Uchaa e11recter1sticas en co~n, y los -

prcblltlMls de uno pueden ser similares a los do otros; sin omb11rgo 1 las con

dicionas en qua aurgen y la manera de ·atacarlos debe ser distinta y sólo el 

conociniiento de cada país y de cada una de sus rvgiones, nos puede llevar a 

le aplicaci&n corneta, de ""todos adecuados. S6lo u!, no se ir6 111 t'rac9 

so, ni M melgutarin recursos tan necesarios. 

Los pabes subdesarrollados son ricos en recursos tonto naturales C01110 hu'"! 
nos. Lo que debe preocuparles por tanto, es la mejor manera en que ambos -

pueden ser 11provech11doa, o see, el medio m&i factible oore lograr une mayor 

productividad en el campo y una majar preparación de les masas. 

Plll"8 llevar a la prActlcct todas las medidos que conducen el '*8sarrollo la -

primen t11Na da cedo pda consista en fijar aus propias metaa y formular -

un progrema para aloam:arlcs. Mientras sua metas puedan expresarse en dis

tintaa composiciones de mayores oportunidedels da ewcac16n, construcci6n de 

CarT'llte~ , cOll'Unieaeionas, refornia agraria, divoraificaciones egr!colaa , 

irni.lttriallteci6n1 y deNs ingredientes neceserioa para el deHrn>llo, es -

mh r&cil panaer en ellas •n tdrminos de incrarentos netos del irgreso - • 

... / 
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enual per c8pita. En estos t6rninos m.ichos poíses pueden y pienaan alcanzar 

duplicar su in;iniso anual en el plezo do uno décade, 

El Estado es quien debe fijar las metas y elaborer un plen, y lo pol!tic:a -

econ&nica que debe seguirse. Pero no debo considerarse que toda la respons! 

bil1dad recae sobre ol Estado, ni que sus facultades san ilimitadas. Un irr

tervencionismo es necesario , tonto m&s 1 cuonto que para lograr ceimbios 

importantes as deben afectar intereses y modif 1car estructures. 

En el sistema de plonificaoi6n debe participar ol puoblo. El plan debe con

sistir en un plan global a largo plazo y on programes anuales o sectoriales. 

El primero sen§ la basa de los otros, pero su contenida ser& mb general. -

Los planes espac!f icos m4s detalladas debar&n basarse on las metas fijadas y 

trazar las pasibilidades y los medios paro su logro, 

La eyuda de los paises desarrollados os tambiAn indispensable, pero b4sice-

mante, este ayuda se ha dirigido hacia aquellas naciones con quienes han ea

tadó ligados econ&oiicamonte, aobre todo con antiguas colonias. Asl tenemos 

que la ayuda de los paf.ses m!s industrializados de Europa, la di.rig•n hacia 

Africe y Asia, y la de' los Estados Unidos principalmente hacia Americe Lati-

na. 

En este Gltimo caso, la ayuda se he canalitado a trevds de distintos organi! 

lll05 especialas, como la PGoncie Pllrl! el Desarrollo Internacional, Siendo -

lu principales fonllll$ de ayuda mili tares, económicas y de productos O(Jr!co

las, 

Adem& de la ayuda oficial otorgoda por los Estados Unidos de Nort:IHllll6rica , 

existen en aste mismo p¡.ds, diversos tipos de instituciones cuyos presu~es

toa incluyan la ayuda hocia laa regiones atrasadas. 

. .. / 
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b, 4. - &UIBRIDAO 

Cuando conaiderornos los .Problemas de la saluJ en una escala 11Undiol, vemos 

una asombrosa divel"llidod, qua es consecuencia de la geografía, del clima y 

de la forma en que estos elementos afectan lo salud, y tlJl'llbiAn los intentos 

pere cuidar de ella; es el resultado de las culturas y de lea costumbrss, -

de lo que ha hecho la historia a lo instrucción y a los servicios de la sa

lud y las octividedes destructoras de ciertos individuos. Por otni parte -

los ingredientou principales de los problE1m11s de la salud son siempre los -

mismos. Al enfrentarse a los problomas y al buscarles soluciones, es nece

sario saber dónde es posible generalizar y d6nc1o no es pn.idonte hacerlo, 

cuando podr!an aplicarse seria imposible hacerlo. 

Todos los pa!aes se estAn acercando a la mocemizaci6n y lo salud so ve en

wel ta en el proc:eso: puede contribuir al desarrollo nacional o impedirlo , 

y otras fuentes de desarrollo pueden aumentar o disminuir la salud, psro c~ 

da pa!s se nueve a su propio paso, 

Ber!a lllJY conVt1niente comenzar con una deacripc:i6n cuantitativa de las en~ 

fermedade11 del nundo en desarrt1llo , paro la infoiinaci6n disponible es tan 

inadecuada que habr!a lfllchoa vecíoe, Recientemente la Organ1zoci6n Mt.Jndial 

de la Salud pidió a todos los pa!ses que expnis~n sus principales preocu

paciones relaeionedu con la slllud pare. el 1963-1964 ciento cuarenta y sie

te gobiernos contestaron y mencioneron un total de 46 problemas, 

Por ejemplo, en Africa las.condiciones son duras y constant•s: las enferme

dades inf'eccicaas y parasitarias y 1118 deficiancill!I embiantaln llenan la -

lista y apal"8ntemente desplazl!lll todo lo demb. En el oeste d91 Pae!fico al 

patti5n es nuy aemsjanta excepto que la tuberculosis remplaza al paludismo -

en la parte alta d9 la lista y hay preocupecidn del crecimiento de la pobl,!! 

cidn. En el sureste de Asia la diUTWa1 la disenteria y laa deficiencia -

ambientlllaa fttln en pri119r lugar, pero aparecen algunos de lea probl91111S -

... / 
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da lu aocieclades da m4s larga vids 1 por ejemplo al cSncer. En Asnarica L! 

tina y el Caribo la diarrea, la disentor!a, la dasnutrici6n y las def icie.n 

cias 81!!bientales encabezan las prioridades. 

En todas lss regiones hay la preocupaci6n por la Of9Bnizacidn y administr! 

ci6n ele los aervicioa da salubridad. En los paises menos adelantados hay 

necesidad de personal m&s adiestrado y de rn6toúos més eficaces poru llegar 

a lss zonas rural.es, En los m&s adelantados la atenci6n so enfoca on la -

extensi6n de los cuidadOs de la selud a los enfermos cr6nicos y a los an-

cianoa y en el pago da oacs servicios. En cesi todos los paises del mundO 

en dessrTOllo estAn bajando las proporcionas brutas de mortalidad y las da 

mortalidad infantil. En algunos pa!ses la meJor!a ha sido l!U)' importante 

y en otros apenas perceptible, pero la tendencia general es favorable. 

Se he estadO dando atenci6n creciente a lo complicado atiolog!a de las en

fen"8dades qua est&n estrachl!W!!Onte ligadas con los patronea do la vida hu

mens, ya sea qua 6111 nilecionan con 111 vide tredicional en la qua apenes ha 

penetraclO la modernizac16n o con los profundos y dif fciles problemos de la 

urbanización y la industrial1zaci6n, Las enfermedades veneret111, el alcoh_!! 

lismo y la desrA.Jtric16n pcr mencionar elgunas. Las enl'ermedadea de origen 

complejo rora vez tienen soluciones sencillas, y an los paises donde los -

recunsos lo permiten, los grupos lllJltidisciplinarios da administradores de 

la Salubridad Pablica, clinicos, enfermeras de salubridad , peic6logos y -

soci6logos ast4n tnstando de resolver estos problamM. 

En los paises en desarrtJllo el patr6n as de tal naturaleza que hay una ca:: 

ge extraordinaria de enfermedades y lllJertes que recae en los niños peque

ños, En estos pa!ses del 37 al ?O por ciento de todas las 11'.lertes ocurren 

entre los niños menores de 5 llños, que sdlo componen el 17 ;, de le pobla

citln. 

Laa moyoras dif'1m1nciu de los problemas de la salud entre, les naciones -

menea deeatTOlladae y las mh desarrolladas no se em::uentren en la clases 
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de enf ermodades que sean m69 notables en unas o en otras sino en los probl! 

maa cuantitativos, En el 11\Jndo en desarrollo la demande creciente de servj._ 

cis de salubridad juntamente con las graves escaseces do personal de salu~ 

bridad 1 instalaciones y materiales , dan por resultado desequilibrios que -

apenas ¡x,.ieden apreciarse en los paises desarrollados. Los grandes obst4cu

loa y los retos importantes para suministrer loa cuidados de la salud en el 

111Jndo en desal"l"Ollo giren alrededor de problll!mos do cantidad, Aunque debe 

preoc;uparnos profundamente la calidad de los programas y del personal, son 

loa problomas cuantitativos los quo nos gu!an hacia la forma y actividades 

que debe taoer un sistema de salubridad a1 se quiere que suministre los cu! 

dados necesarios a un costo que ¡x,.iedan cubrir los paises subdesarrollados. 

En lea Gltimas d4cadas la mayorfa da paises estdn realizando grandes desem

bolsos pat'ft destinarlos a la salud p6blica, sin 81!1bargo, afecta el valor -

cmbiante de la moneda ~e en algunos paises se ha dado. 

Por lo tanto la cantidod de dinero dis¡:ionible paro la t1alud pública, es fe;: 

tor detanninante pana dar un buen servicio de Salubritl11d. 

Ahora bi6n, les proporcionea entre 111 poblecii1n y el personal de salubridad 

y las instalaciones son n"UY litiles, lntemecionalmente, pe.ns comparar las -

t'u.rzas de los servicios de salubridad y nacionalmente pan indicar el pro

greso im al destuTOllo da estos servicios¡ pero hay que comprender ctue o m! 

nudo asea proporciones ocultan los problemas, o por lo menos astan muy - -

lajas dll describirlos. 

PAIS 

m..tll!IA 
EOJ"°' 
IJJAlEJW.A 
JNIAICA 
MM.MI 
NICEUA 

Proporciones de Poblaciones a Mldicos , anf •""9r0• 
y CMIU 1 pa{SQ aaccgidoa 

PCl!IJCICN ~ PCEUCICN Pm Pal.ACICN Pm 
IEOICO EtfflKRO CAMA CE HOBPIT AL 

2,000 16,flOO 320 
2,eoo 16,500 620 
3,600 e,eoo 420 
2,200 4.'1'1 240 

148,000 4?,000 940 
50,000 ?,000 1,eeo 

... / 



PAIS 

fl:l\EGAL 
9.IOAN 
TAILNllIA 

- :19 -

Pllll.ICIOO POO 
a.E:OICO 

POOLACIOO P<Jl 
Er-FER~ERO 

38,000 
43,000 
5,900 

POOLACIOO POO 
CAMA 00: HOSPITAL 

Fuante: Organ1:taci6n 1•.indial do la Salud, World Halth Annual Statistics - -
19621 Toma III1 Health Peraonnel and Hospital Establishments (Ginebra:1966), 
Pag, 1-421 138-174. Tomado de John Bryant, MejorMlionto ~ndial de la Sa
lud Nblica. Dentro Regional da Ayuda Ucnica, p.55. 

La distribuci6n del P91"8DMl y de lu instalaciones de salubridad as uno do 

loa lndices de la forma en que se utilizan los recursos, pero U.Wbidn tiene 
? sus limitaciones, porque dice tan a~lo donde hay algo pero no como se usa, 

Tiene la ventaja de que se axpresa en 1"111meros y do que generolmente est' -

disponible. 

Al ver de un pab a otro y de un continente a otro del 111.1ndo on delllUTOllo, 

11Uchos de loa problemas de le Hlud eoen dentro de patronea que pueden re1:2 

nacerse, Pttro los probllll!IU son propios y de ceda pa!s los cuales est&n li

gados a la cultura, lll' hutorie y al desarrollo socio-econ6nico dll cada une, 

por lo que pare entenderlos tendr!CllllOs que analizar e cada uno, par lo que 

en este pequeño estudio lo dnico que realizamos es un esbozo de loa princi

pales problemes de salud que son com.ines. 

La salud no debe analiz&rsale aisledamente, sino como un factor \teterminan

te en al proceso del desarrollo econ6mico. La aalud afecta los factorea -

soc1o-econ6micoa y esto• la afact11t1 a su vez, especialmente los ingresos, -

loa niveles de vida y sobre todo le rutricidn. Por ejemplo, hay una Htnt

cha interdapondencia entra la salud y la inatn.icci&i. La capacid&d de un -

niffo para aprovechar par completo los benafic1011 de la enseñenza qua se le 

proporciona, dependa de au salud, y la dll un adulto para utilizar los COl"IO-' 

cimientos y PllM:ciU que ha adquiripo dependa da 11.J• condiciones f!aicu y 

11S1talu. Por otra parte, el grado an que pueden mejorar les condiciones -

dll salud dapandll dll la tietitud y conocimientos da le gente sob:r11 l.as p~ct! 

esa da le salud. 

?. John Bryent, ob, cit. p,55 . .. / 
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Las grandes necesidades insatisfechas de lo salud, las serias deficiencias 

de los sistemas da suministro de los cuidados de la salud y las inadecuacig 

nos educativas m&:i notables, se agnipnn alrededor del sencillo y doloroso -

problema de como cuidar de un gran número de gente con recursos muy limita

dos. Es por eso que las universidades tienen una carga especial, porque en 

ellas radica el potencial para establecer las dirocciones necesarias del -

cambio, y pera ensenar a los dirigentes qu1J pueden convertir en roaliand -

esos cambios. 

Los que se necesitan requieren nuevas fases de desarrollo tacnol6gico, nue

vas formas de capacidad profesional, nuevas rela~ionos entre el personal de 

salubridad, nuevos m~todos para la soluc16n de los problemas educativos y -

nuevas actitudes de parta del PQf'5onel acadlimico y profesional. 

Partiendo de las cifl"85 de población nos encontramos que loo habitantes de 

los petses subdesarrollados representan las dos terceras partes del total -

de la población mundial¡ o sea, alrededor dol Ei!Jf., Le población restante -

se divide entre los países intermedios y los más desarrollados en forma tal 

que a los primeros corresponde poco m&s de la sexta parte de la poolaci6n -

mundial, o sea, alrededor de 1BJ,, y a los.segundos un paco menos de la sex-
S ta parte. 

Estos datos nos indican con bastante precisión la i""ortancia tan tremenda 

que pueden tener considerados i1nic81118nte desde el purito de vista dalr.ognlfi

co los paises subdeS11rrollados en le corntlaciOn de las fuerzas capi talis

tas y. este sector del nindo. 

Para ello, es neceurio anta todo, ver en qua foJ'Tll4 el crecimiento de la pg 

bleciOn pueda afectar en forma m6s o menos tejanta, el cambio en la utruc

ture socio-pol!tieo acon&nica mundial, 

B. Datos dtt G. Myraal. ... / 
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En general so puede afirmar quo en les Gltímas d~cadas, en todo el tm.indo se 

ha hecho notorio un r&pido crecimiento da la población . .A6n algunas pa!ses 

auropeos como es el coso de Francia, que parec!an decaer en un largo letar

go, despertaron y recuperaron con creces la boja sufrida en el nC'imero de -

sus habitan tes. 

Es sobre toda, muy importante señalar como 2on los pa!sas subdesarrolladas 

los que presentan un asombroso cl:'llcimianto de la población. A ~sto se le -

llamo lo "rebeli6n de las masas" haciondo var qua asta rebelión puede afec

tar profundamente la cultura y ejercer unn presión innegable sobro los re

cursos 111..1ndialea de alimentos y riquezas as! como moctif icer tajantemente la 

geogref!B humene general. 

Considerando a Asia, Afr1ca y Am~rica Latine como regiones subdesarrolledes 1 

los siguientes cuadros nos podr&n ayudar e ver de una fonna mds clero el -

presente estudio. 

Los "pa!sea oobdesarroUedos", cuentan en le actualidad con una poblac115n -

33fo mayor ciue al comienzo de la Segunda Guerra, y es da esperares que ea ti!;! 

plic:¡ue en la& pl"Óxil'llOs treinta o cuarenta años. 

Lo anterior se puede afirmar debido a las datos que ofrecen las Naciones -

Unidas en los que señala el porcentaja del aumento de la poblaci6n on cada 

cuarto de siglo, por continentes y los totales mundiales, calculados para -

i91Xl-1950 , y proyectadas segón hip6tesis intermedias pare 195CJ..20CXl. 

FEAICDO WNOO ff"RICA At.ERICA At.ERICA ASIA EUR())A OCEANIA 
OCL NOOTE LATINA 

1900-1925 23 22 56 5? 19 19 5? 

1925--1950 31 35 33 65 35 14 36 
1950-1975 53 52 43 66 00 31 59 
1975-2000 64 ?1 30 95 75 26 40 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento da Asuntos Econ6micos y Sociales. 
El futuro Crecimiento de la Poblac16n Mundial. p.26. 

. .. / 
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Es interesante ver, quo el crecimiento do la poblaei6n puede variar mucho ~n 

en un mismo continente, as{ tenemos que al crecimiento de aumento de la pobl! 

ción entra los años 1925-1950 y 1950-1975, son respectivamente pare Europa 11'! 

ridional da 25 y ~¡ para Europa central d8 9 y ~¡ y para Europa septen- -

trienal y occidental do 11 y 1a,t. El porciento do la poblacidn de la U.R.S.S. 

•var!a partl los mismos periodos en 11 y f:IJ(.. 

Pare tener una idea m&s precisa de lo qua este crecimiento representa es int! 

resante estudiar el siguiente cuadro con 1011 datos ·W recientes de la pobla

ci~n nundial 1 como por regiooes 1 cuyas tasas de crecimiento no son dadaa en 

tfnninos aruales, 

FEGICJ.I POOL>CICJ.1 EN 1950 TASA ANUAL CE CFEC!MIENTO 
( 1950 - 1975 ) 

~VL 290? 1.? 
.tf'Al'CA 23? 1,9 
~l'CA 398 2,1 
MERl'CA CEL NOOTE 196 1.e 
MERl'CA CENTRAL 65 2,7 
MERICA CE. llJA 13? 2.3 
ASIA 1622 1.e 
EURCPA 423 o.a 
ClEANIA 16 2.4 
U.R.S.S. 211 1.? 

El siguiente cuadro u encuentren loa dato~ de la poblacidn 11Undbl por cont! 

rientes , ugGn e4lcoloa pare los años 19001 1925 y 1900 y proyeccione1 pare -

al eño 2000. 

(Lea cifres di poblecidn en millar.a di hebit.'lte•) 

'-ÑO 11.HXJ PFRl'C~ ME.RICA CEL HE:RICA ASIA EIJA(JIA CXEANIA 
(1) NC!!TE (b) LATINA (e} (d) r.l 

1900 1f0l 120 81 63 857 423 6 
1925 t90? 147 126 99 1020 Sl5 10 
19!'0 249? 199 1tl8 163 1l90 574 13 
1975 3828 X13 240 :in 2210 ?61 21 
2IXXJ f:llJ3? 51? 312 592 3870 947 29 

Fuente: Naciones Unidaa. Departamento dll Asuntos Econ&dcoa y Socialee, 
El futuro Crecimiento da la Poblec16n lllndial. p,25, 
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(a) Cifras redondeadas al millón m&s próximo. 

(b} Amtrica al Norte de Ubico. 

(e) AniArico al Sur de los Estados Unidos. 

(d) Exclufda la parte asiática de la U.A.6.S, 

(e) Inclufda la U.R.S.S. 

El cuadro siguiente contiene los porcontajos de la población que corresponden 

a cada continente, pare los mismos ruios. 

AÑO MJN)Q /FRICA 111.ERICA CEL 111.EAICA ASIA EUACPA tc:EANIA 
NrnTE LATINA 

1900 100 ?,? 5,2 4. 1 55,3 27.3 0.4 
1925 100 ?,? 6.6 5,2 53.5 26,5 0.5 
1950 100 a.o 5,? 6.5 55.2 23.0 0,5 
1975 100 ?,9 6.3 ?.9 S1.? 19.6 0.5 
200) 100 e.2 5,0 9.4 61.B 15,1 0.5 

Fuente; Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Econ&iicos y sociales. 
El Futuro Crecimiento da 111 Poblaci& .._,ndial. p, 26, 

A 1B concluli& m'• illlport.Ylte que pedimos llegar, despuaa de analitar loa -

cuadros anterionta, es qua •l futuro, desde el punto de vista defllogr'fico 

est6 en al pctencial humano de las nigionea subdesarrolladas, pero si bidn 11 

crecimiento mb r'pido se encuentra 11n Amdrica Latina , sobra tocio, en iwtrl

ca Central, os Asia, sin lugar 11. ood115 el continente que aer4 al determinante. 

Ver que en al año 2000 tendr8 una pcblisci6n de cerca de cuatro millonea de h! 

bitantas, o sea caai, al doble de la poblac16n 111.mdial de 1950, lo que repre

sente mh del EI1/t de la poblacien nund1al. 

Pare c0rnpnmder y 11prec1ar en todo au alcance la din6nica de loa movimientos 

estructurales de las fuerzas nundialas, no nos basta con saber cuales son los 

paises subdesarrollados o los mAs avanzados; o cu6lea son las divisiones geo

grllficae o eatructuraa econ&dcas y el greda de variebllidad dé fatos en el -

contexto general.1 aino qua hay que estudiar qua posibilidades hay en al futu

ro da qua todos ealos elementos, al interrelacionarse con otros, puedan perm,1 

tir o ft'91'18r al dasa.tTOllo da lea fuerzas tradicional.as. 

. .. / 
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Podamos decir que son los pa!sas 5Ubdesarrollados los que ofrecen un mayor ma 
terial h\Jlllano. As! el crecimiento dernogr61'ico puedo resultar un obstáculo -

para el desarrollo do las naciones atrazodas, paro, biAn canalizado y eprove

chado1 puede constituir una de las riquezsu nocionales m4s importantes. 

Una vez analizado los diferentes f nctores qua son característicos de los pai

ses subdesarrollados 1 y que griicias a estas si tuacionas los diferentes pa!ses 

ae unifican para buscar soluciones conjuntas qu~ favorezcan el Tercer Mundo, 

En el campo econ6mico, esta solidaridad promete eer uno de los elementos m4s -

aignificativoa en el !mbito del desarrollo. Para lograr asto se est6n venciea 

do los obst!c:ulos gaogr6ficos, y, las regiones ya bastante unidos de Africa y 

Aaia est&n busc!ll'ldo contacto con Amftric11 Latina y viceversa. 

La 1egurid11d econ6mica que les dar4n estas ligas s• transfiere al campo poHt! 

co. Los nuevos paises hacen conciencia de su importancia, y se constituyen an 

una nueva fuerza , llamada "Tercer Mundo". 

La lucha de los nuavoa paises, ademAs de eneaminarae en este sentido cumple -

eon otns funcitln: la de 11yvd11r a loa territorios 116n no liberados 11 conquistar 

sus ctet'9choa como naciones independientes, ws derectioe a la luche por el pro

gnJaa y le autodeterrninacil5n. 

. . ,/ 



CAPITULO Il 

SISTEMAS CE lMANIZACIGl SCCIO..PQJTICA EN 

LOS PAifES CEL TER:€R M.JNOO 

o) An4lia1a en varias regiones: 

a, 1.- Asia 

b.2.- Af'rica 

· b,3.- Arndrica Latina 
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CAPUUL.O II 

SISTEMAS CE !J'GANIZH:ICN SCCIO-Pa.ITICA EN LOS PAIEES IEl. TEFCEA M.JMJO, 

Loa sistemas de organización socio-polttica QUO predominan en los pafees del 

Tercer Mundo aon doa: par un lado, los rogimenos outoritarios capitalistas -

y, por el otro, las dictaduras socialistas. 

l.a noci6n de reg!menes autoritarios capitalistas viene dada por su misma de

nominación. Se trata, en primer lugar, de regtmenea ootoritarios o, lo ,que 

es lo mismo, reg!menes en los que el poder no descansa sobre elecciones li~ 

bres, sin posibilidad de destitución de los gobernantes mediante le negativa 

da los electores a proceder a su reelección en loa que la oposición está 

prohibida, induciendo, no a un pluralismo, sino a un monolitismo politice. -

Se trata, además, de reglmenea capitalista& , fundados en la propiedad priv! 

da de los medios de producción y en el aist&ma de la libre empresa. Con to

do, algunos regímenes de este tipo pertenecen a estructuras econdmicas ante

riores al capitalismo industrial, caracterizadas por el predominio de la ec2 

nomfo agraria. sobre la basa de grandes propied11des, explotadas de modo méa 

o menos aristocrlitico. CuMdo se h11bl11. de regímenes autoritarios cepitalis

tas, la palabra capitaliste se toma en sentido l!l!IPlio y no en el sentido es

tricto oe capitalismo industrial: con este denominación nos referimcs a todo 

reglmen fundado sobro la epropiación privada de los medios de producción, dj. 

cho de otro modo, a todo reg!men no socialista. 

Ahora bién podemos clasificar a los reg!menes eutoritsrios capitalistas en -

dos categor!as. Algunos se fundan en la monarquia, cuyo poder se legitima -

por herencia, sistema de mayor antigiledad y extenaiOn en todo el 111.1ndo desde 

sus origenes hasts el siglo XIX, Se trata de una supervivencia hist6rica, -

pero que mantiene todavia au vigencia en algunos pe!eea. Los dem6s reg!me

nes autoritarios conservadores toman la forma de dictack.lres. 

. .. / 
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Analizaremos este sistema de regímenes autoritarios capitalistaa ya dentro -

del marco que noa interesa, y quo de los países subdesarrollados. 

Loa paises !SUbdesarrolladoa conocen dictaduras diferentes, qua se clasifican 

en dos tipos bastante característicos: las dictaduras militares y las dicta

duras de partido 6nico. 

Las d1ctaci.lras militares eon las más eKtendides en los pa!ses en vias de 

de desarrollo. El ejército constituye, en ellos, la única organización -

estatal sólida, Junto a la situación dábil y umbrionaria de los institu~ 

cienes perl11mantarias 1 partidos p0l!ticos y sindicatos. La opinión públ.!, 

ca no está organizada y d1f!c1lmente puede oponerse a los golpes de esta

do militares. 

1.-Las instituciones de les dictGdures militares son generalmente snncillas. 

Los jefes militares, que han tomado el poder por le fuerza, gobieman di

rectamente, m6s o menos asistidos por civiles, que sirven de cem.iflaJe PE 

litico o de colaboradores técnicos. Los parlamentos se ven condenados e 

le inactividad o suprilllidos. No se celebren elecciones plebiscitarias cg 

mo les que utilii:a ol sistemcs de partido único. El eJ6rcito no es una o.i:: 

gtll'l1zaci6n pol! tice. que pueda presentar por s! misma candidatos y encua

drar a los representantes elegidos. 61 provoca la constitución de una -

tal oryen1zac16n , es previsible que ésta se erija en rival y la e?Ttllbate 

al poder, 6610 pueda oryenizar referfndums o elecciones presidenciales -

que sirven para rotif1cer le obra y les persona del dictador. 

En la msycr!e de los casos, la propaganda de las dictaduras militares es 

bastante deficiente. Su misma profesiOn no prepera a los militores pera 

letis relaciones pGblicas. Generalmente, c:lesconfisn de los periodistas, ª! 

critores, gentes de la radio y televiei6n y de todos aquellos _que hacen -

de la palabra la base de su oficio. Las mismas rsz~nes que les impiden -

... / 
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Ol"íJanizar un partido político, les dificulten tembi6n la creación de un -

6l"dano de propaganda. Los rnátodos de la "guerra osicológica", amoleildos 

en los años 50, con objeto da facilitar el contacto entre el pueblo y el 

ejército, son bastante simplistas y poco adaptados al gobierno del Estado 

en tiempo de paz. De este modo, le dictadura militar tionóe a funcionar 

en circuito ce:rrado , apoyaóO por sus tanques , sus carros y 5olóad0s, ol 

ejército gobierne el pats sin verdadero contacto c.011 in. 

Para que las cosas sucedan da otra manera , os necesario que el general -

QUB ha conquistadO el poder greciem al ején:i to, deje de actuar corno gen! 

ral, que se civilice, convirtiéndose en un verdadero hombre ool!tico, 

como hicieron Boneparte o Ataturk. Pero entoncos crea equollo$ órganos -

políticos aut6nomos, que sustituyen progredvamonte al ojlirci::::i en c;u Dll

pel de epoyo dal rdgimen, r.on lo que 'ste deje da ser una dictadura mili

tar. Es posible tambi6n que el ejdrcito no gobierne directamente 1 nino 

mediante un personaje civil, que las fuerzas armedes instelon en el poder 

y al QU• se contentan con proteger contra toda revolución: tal fue el ca

so de Salazar en Portugal. Pero incluso aqu! el protegido de los genera

les organiza instituciones civiles, con lo que la dictadura deja de ser -

realmente militar. El caso de un ej6rcito popular fuertemente politizado, 

tel como al actual ejército chino representa ur:i ceso diferanta ne afac~a 

a les dictadurcs conaervaóOres, sino a las dictaduras revolucionarias. 

2.-La ambigOedad de las dictaduras militareá, la estructure de los ejércitos 

cl&sicos lleva a la dictadura militar hacia un talante conservador. El -

ej6rcito es una asociac16n fuertemente Jerarquizada, en la que los infe-~ 

riores eat&i sometidos a una rigurosa obediencia, en la que los auperio

rea gozan da privilegios, honores y preeminencias considarebles. 

SI.Is principios son diametrslmente opuestos e la libertad y a la igualdad. 

Adam&a, los militares son, por natunsleza, nacionalistas puesto QUB su -

oficio as justamente la defensa de la nac10n hasta el sacrificio supremo. 

/lfllan el orden y deteatan tode agitaci6n politica, a la ~· fkilmente ta

chan de subversiva. Utilizados para reáJcir huelgBS y dbturbios , no -

... / 
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sienten ninguna simpat!a por los sindicatos y partidos de izquierda, 

Sin Ellllbargo, no todas las dictaduras militares son conservadoras. A este -

respecto, deban destacarse en los pa!ses subdesarrollados dos hechos impor 

tantas. Por una parte, el reclutamiento de los oficiales ae realiza cada 

vez mAs frecuentemente entre las capas inferiores de les clases medias o -

del campesinado, con lo que las escueles militares se convierten en un me

dio de promoción social, Es unn situac16n distinta o la da la Américo La

tina del siglo XIX, cuando los oficiales procad!an generalmente de la bur

gues!e y de la aristocracia terrateniente. los oficiales actuales , sali

dos del pueblo, sueñan frecuentemente con refOf'!l16S sociales profundes, auu 

que en general óasconocen la manare de hacerlas, pw:iato que dasconFien del 

comunismo. Su nacionalismo, adem6s, les lleva en algunos paises a levan-

tarea contra le dominación extranjera, que toma la forma de la empresa pr,! 

veda de tipo colonial, con lo que sienten inclinación hacia las nacionali-

zaciones. 

la frontera entre dictaduras conservadoras y dictaduras revolucionarias -

tiende, pues, a difuminarse. Es posible que , on los próximos i:W\os, ae -

desarrolle en algunos patees del 111Jndo, especialmente en Am6riea Latina, -

un tipo do dictadura militar dificil de clasificar, en las generales con-

servacloras por naturaleza, adictos al capitalismo y opuestos el comunismo, 

realizarAn nacionalizaciones y reformas socio-económicas profundas, en - -

alianza con los partidos da izquierda y los sindicatos, para luchar contra 

la d01!linaci6n de los Estados Unidos. 

b) LAS OICiAOORAS ~ PARTIDO UNICO.-

En los pa!ses aubdesarrolledos 1 tBmbi6n se dan dictaduras de partido ónico. 

por ejemplo, en algunBS naciones del Africa. 

1.-Las instituciones, generalmente, la dictadure ae dieinula trae la fachada 
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constitucional de un regimen democrático (parlamentario), presidencial o 

incluso semipresidencial, como el de algunos Estados africsnos f rancofo

nos1 que imitaron la constitución francesa de 1958 y su rafonnt\ de 1962). 

Edste un parlamento y se celebran elecciones. Pero el parlamento no -

constituye un verdadero contrapaso del gobierno, pues está integndo ca

si enteramente por un s6lo partido, que representa sus candidatos en las 

elecciones, casi siempre sus advet"5arios. Para asegurar la disciplina -

de loa representantes elegidos bajo la autoridad dol jefa del pertido1 -

que es tsmbiAn jefe de Estado, al comité directivo posee e veces el del'! 

cho de revocar el mandato parlamentario de los discrepcntes. Mn cuenda 

no se reconozca oficialmente dicha derecho, la situac16n real produce -

los mismos efectos. 

El partido constituye el rundM1«1nto esencial del poder. Pero no ee tre

ta general.menta de un partido milicia , el estilo fascista. Se asemeja 

m6a biAn e un partido democr6tico de masas, que encuadrea a sus afilia

dos, las da una formación pol!tica y les moviliza en periodo electoral. 

Es frecuttnte que la organización tribal tradiciooal constituya un elerne!? 

to de pocMir pare el partido, que moderniza Mi'. antiguas estructures c~ 

niteriu. Un partido de este estilo pamite el mantenimiento regular -

del contacto parnlel'IBl'\ta entre el pueblo y el dictador, con la propaganda 

de su regiftlen, Las dictat*Jres de Hte tipo no funcionan an circuito ce

ITtldo , como las dictaduras militares S'ltariomente exarninadM. 

2.-La debilidad dlll sistema, las dictaduras de Hta tipo son dllbiles, por

q!MI no poseen una base material 16lide. El partido ónico pannite un 

buen contacta con la opini6n plblica, pero no eatl organizado de manara 

lo.suficient.emente poderosa COlllO para proteger al regimen contra movi- -

miento1 popularq o contra un golpe de estado militar. La popularidad -

personal del dictador puedll repntaentar un obat6culo para tales intentos, 

si tierw un cartcter real y profundo, cono •• al ceso da loa paises de -

reciente indat:»ndlncie, en los que el h6roa nacional encama el proceso 
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constitucional de un regimen damocr6tico (parl!llllentario), presidencial o 

incluso semipresidencial, como el de algunos Estados africanos froncofo

nos, que imitaron la const1tuci6n francesa de 1958 y su reforma do 1962}. 

Existe un Parlamento y sa celebran alecciones, Pero el parlamento no -

constituye un verdadero contrapaso del gobierno, pues est! intagrsdo ca

si enteramente por un sólo partido, que representa sus candidatos en las 

elecciones, casi siempre sus adversarios. Para asegurar la disciplina -

de los representantes elegidos bajo la autoridad del Jefo del pertido, -

que as tambiAn jefe de Estado, el comitd directivo posee a veces el del"! 

cho de revocar el mandato parlnmantario de los discrepcntes. Mn cuando 

no se reconoica oficialmente dicho derecho, la situación reisl produce -

los misnios efectos. 

El partido constituye el fundt'lllll!lnto esencial del poder. Pero no se tre

ta generalmente de un partido milicia , al estila fascista. 5e asemeja 

m6s b16o a un partido democr!tico de mesas, c¡ue ancuadrea a eus· afilia

dos, les da una formación polttica y les moviliza en periodo electoral. 

Es frecuente ciu• la organización tribal tradicional constituya un eleme!! 

to de poder pare el partido, que modemiza e.si antiguas estructures e~ 

nitariaa. Un partido de eate estilo permite el l'll!Jntenimiento regular -

del contacto permanente entre el f1.l&blo y el dictador, con la prapaganda 

de au regilllen. Las dicteli.lns de este tipo no funcionen en circuito ce

rrado , como lee dicteli.lras militares 1111teriormente eJ(aminlldaa. 

2.-Lft debilidad del sistema, laa dictawras de ••te tipo son dilbilea, poz

Q!.18 no poaaen una basa material e611da. El partido ónice pel"!llite un 

buen contacto con la opinión ptlbl1ca1 pero no esta organblltlo cllt !llllnlll"9 

lo.euf'icf.entemente Poderosa CClllD pare prot11ger el regimen contra lllDVi- -

miento• populares o contra un golpe de 1atedo militar. La popularidad -

personal del dictador f1.ld representar un obtlt6culo para talla intentas, 

si tilllW un eartcter real y profundo,, como •• al ceso de 1011 peiHs de -

recient.1! independlncia, en los que el ,,.l"Otl nl.'ICional encama el proceeo 
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de emencipac16n colectiva. Sus sucesores sin embargo, no gozan de los -

mismos recursos. En cualquier hipótesis, lo popularidad personal es 

siempre un elemento frágil. 

Los golpes de Estados militares ocurridos en el Africa en estos 6ltimos -

años son signo de dicha situación, Hon sido llevados o cabo por ej~rci-

tos nuy d6biles, que han conseguido el poder por no haber tropezado con -

ninguna resiateocia importante, Una dictorura que no se apoya ni en el -

oj4reito ni en un partido sólido no tiene fundamento pol!tico suficiente. 

En cBl!lbio, un ejdrcito ddbil siempre os más fuerte que un partido d4\Sbil,

puesto que dispone de 111& armas. 

Ahora, enalizaremos a las dictaduras socialistas que se carecterizan eseu 

cialmente par su contexto socio-econ6miea¡ descansan sobre la propiedad -

colectiva de loa medios de pro<l.lcc16n, detentados par el Estado , le co

lectividades locales o untidodes cooperetivu. Junto al Sector público -

subsiste generalmente un sector privado, Poro su importancia aconi!mica -

es ddbil y más débil todav!a su influencia politice. En general 1 las -

dictatiJrlis socialistas se fundan tamb16n en la ideolog!a marxista. Sin -

embargo, existan plllses socialistas no marxistas par ejemplo , Egipto que 

tntent1111 definir una nueva ideologta socialista. Las instituciones de -

las dictaduras socialistas presentan una notable variedad. Paro todas -

ollas son autoritarias, reposan sobre elecciones con candidatura única y 

son onim11daa por un portido monolitico fuertemente organizado.· 

As! tenemos que los sistemas socialistas confieran importancia esencial -

a su contexto social $ ideológico. las constituciones socialistas defi

nen de modo preciso y detallado la estrucblr:a socio-económica de la na- -

ción y, especialmente, la socializeci6n de los medios de producci6n. En -

la ideología socialista, el modo de proclucci6n constituye la base de toda 

sociedad, de ta que todos los elementos, especialmente lu inatiblciones 

pol!ticas, no san mAa que superestructuras elevoclas sobre aquella basa y 

ergendredas por ella, Las mismas ideolog!f.15 son superestrocblras. El mat 
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~ismo, sin embargo, es considerado por sus adeptos, no como ideología, -

sino como ciencia de las ralacionos sociales, por le oue se le reconoce 

un carácter fundamental. 

Los sistemas socialistas se definen claramente en cuanto e la estructura 

de la producción: se fundan en la apropicac16n colectiva de los medios -

da producción, lo cual constituye lo definición misma del socialismo. En 

cuanto al nivel de desarrollo técnico, son mucho más heterogéneos y so -

a¡:ilican a dos cotegorias de paises muy diferentes: por uno parta 1 paises 

industr1ales, y, por otra po!ses en vías de desarrollo. 

Como ejemplo da paises en 1011 cuales se h1:1 bplantado el socialismo ten! 

mes: paises ssmiindustrializados {Europa Oriental y Rusia) y paises en -

vlas da desarrollo (China, Cuba, Vietn11111, Egipto), No se dan en cambio, 

regímenes socialistas en las naciones superdeaerrolladas. 

Es por eso Que los regimenes de los pa!ses socialistas en v!as de desart",2 

llo son muy heterogéneos. 61 Bi6n es cierto que le revolución Rusa de -

191? hizo del comunismo una ruerza material en el l!klndo colonizad01 no -

tanta porQUe su teoría levantara a las mases sino porque su pr6ctica - el 

logro de la revolución y le eonstrvcc16n de un nuevo tipo de sociedad - -

inspiró la esperanza de que otros podr!an aprender de los pueblos de Ru~ 

sie como lograr su revolución. Por tento, fue el "moricismo instituciona

lizado" del Estado Sovi6tico el que inspiró a los hombres, m6s que le 
9 

cohenmcia intelectual del materialismo hiat6rico. 

El hecho real de la Unión Sovi6tica impresiona e los pa!se5 subdeserroll~ 

dos. Los africanos no se COOl!l.Jeven con b liip6tesi11 acadfmica QUEI postu

la qua Rusia habl'ia alcanzado niveles de desarrollo tecnológico cercanos 

a los que ha elcsnzedo, y con menos costo social de miseria humana, con o 

sin la Aevoluci6n. Lo Qt.18 &i saben1 empfrica y no hipct6ticamente, es -

qua, un pueblo de cempes1nos eQUipado a0lo1 en 191?, con M'tldos de madera, 

pudo retar al pa1s m6s rico del nundo por al liderato l!llndiel en cuarenta 

años, y colocar el primer hombre en el espacio. La Uni6n Sov1Atica y el -

9, PETEA WCRSLEY. op. cit. p.91. ... / 
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mundo cOTtUnista, con sus fluctuaciones y tropiezos, y al costo qua sea, -

han hecho lo que quisieron hacer, y con rApidez. Y sea cual fuere el fr:! 

caso de los teóricos de la U.R.S.S. paro desarrollar una teor!a pol!tica 

que coloque al ct1111pesinado revolucionario en el centro, el Estado Sovi~t! 

co, en la prActica, ha revolucionado a sus campesinos. 

Sin embargo , la experiencia de China incluso pereció m&s interesante que 

la de la U.R.S.S., ya qua los comunistas chinos logrart1n su revolución en 

u~ Estado semicolonial subdesarrollado contemporáneo, da entre los dien-

tes del imperialismo moderno, a pesar de la guerra fria y en un país aún 

m6s atrasado y agr1cola qua la Rusia zarista. 

Los resultados son visibles en el eumento del voto COllJ.lnista en las re- -

cientes elocciones indias y en lo ausencia de elecciones en Indonesia, 

dondo el Partido Com..inista proboblementa registrarlo un notable adelanto, 

por lo meno111 en Jova, si hubiera eleccionea. Los comunista!! se han colo

cado en la po111ici6n de ser la alternativa principal, el partido de la re

voluci6n social, en los paises en los que el n~ionalismo ha perdido su -

din!lllismo.y ha fracasado en lograr el despegue económico, En Asia existe 

un creciente mercado para la rovoluci6n social; en Africa todav!a ha de -

llegar ese dla, as! como en Am6rica Latina. 

a} ANALISIS EN VARIAS FEGICJES, 

Oe une manera brove, y una vez hecha la mención a los dos grandes siste-

mas, pol!ticos como son el capita,lista,y el socialista, anellizaremos a -

los paises subdesarrollados enfocándolos en tres grandes regiones que son: 

Asia, Africa y América Latina, desde luego que 111Jchos datos no nos será -

posible mencionarlos debido al gren número de paises que cada regi6n en-

cierre 1 siendo por eso que se mencionaren m&s a unos que a otros como - -

ejemplo clásico de cada regiOn, más eún as! a todos estos paises los ca
racteriza algo en com6n como se mencionó en el Capitulo enterior y que es 

el aubdesarrollo. 
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Aunque en estas regiones se encuadran a paises subdesarrollados hay algu

nos que dentro de este marco sobresalen como es el caso de PeÑ o Argent! 

na que se acorcen ya e los paises desarrollados, a diferencia de Auanda -

con menea de 45 d6lares par c6pi ta de producto interno bÑto por habitan-

t 
10 e, 

a. 1.ASIA 

Asia es un t6rmino geográfico que colectivemente designa el contienente -

y las islas, desde loa montes del Ural, la pen!naula de Asia menor y el -

Meditel'T'6neo en al Claste, llegan tiesta el Pacifico en el Este y desde el 

Oceéno Artico hasta el Oce6no Indico en el Sur. Las culturas oue llega

ron a florecer en este territorio son diversas y diferenciaoas tanto en -

su origen, como en su car6cter, que en última instancia, no constituyen -

una unidad. A pesar de que existen hombres que postulan que Asia es una, 
11 

parece que, por lo 1!18110S en cuanto a la cultura, esto no es verdad. 

En varios pueblos o más bién dicho en la rnayor!a, los gobiernos son oli-

g&rquicoa o dicttJdure.s, aunque sus constituciones sean de tipo ctenccriti-

co. 

As1 , tenemos que los nuevos estados de Asia poseen las mismas caructer1! 

ticas generales de los demAs paises subdesarrollados del 11Undo. La agri

culture ea, con 11Ucho, ltJ ocupaci6n principal, y a ella se dedica del ?O 

al 90 Por ciento de la poblacidn. En el Japón la proporci6n es del 35, S 

por ciento. A\.lnque se encuentran algunas fincas de dimensiones regulares 

trebejadas por arrendatarios o por aparceros, corno en lu Filipinas, el -

agric:ul tor tipico es propietario do su granja y su meta principal es pro

ducir lo suficiente p!ll'a mantener e au familia y esi mismo. La produc- -

c16n excedant1 H limitada y se vende para pagar los impuestos, amortizar 

las deudas y adq.lirir los artlculos necesarios que el campesino no produ-

10. EEARA Vfll.fJE.Z MCttSTO.- El Mito del Tercer Mundo. Boletin del Centl'l:l 
de Aelaciones Intemacionales. p.4. 

11, ASIA Ml.IARIO !:E ESTUOI06 CJ\lENTM.ES,- Facultad de Filosofía y Letras. 
p.9. . "./ 
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ce, como sal a telas. La gMeder!a es de poc11 import&ncia. Se cosechan 

principalmente cereales, arroz en primer lugar , y tub6n::ulos , tales cg 

como el ñlll'le y el casabe. La granja media tiene una superficie aproxim! 

da de dos hect4reas, o m&l o manos la que puada cultivar una f111111lia. En 

los últimos cincuenta oilos, un número cada vez mayor de granjeros emplea 

todas sus tierras o parte de ollas para cosechas de venta, por ejempla, 

el ceucho; sin 911blsf90 1 la caractaristica predominon!!~la agr~i¡:ultuJ'.Bl----

campesina ·es-lB producción para el consumo do la familia y no pera ol -

mercado. 

As1 tenemos c¡ue 1 en Asia casi exclusivamente se exporta materias primas 

y productos alimenticios, y, en general son uno o dos los principales at 
12 

t{culos de exportación, Es por eso que 1i los paises subdesarrollados 

oependieran totalmeflte dol ahorro nacional y do su comercio exterior, su 

progreso econ6mico, serta lento. En Estadas Unidas , el Cenad& y Europa 

Occidental, del 16 al 17 por ciento del ingreso nacional bruto se ha in

vertido cada año en el folllento de la economia. En Indonesia, el pata de 

mayor fuerza potencial en el Asia Sudoriontal, la inveniidn neta anual -

se estim6 en el 5 por ciento del il"greao nacional. 

le única forma de acelerar al progreso ocon6mieo os canalizar e los pai

ses subdesarrollados cantidades importantes de capital extranjero. Tam

bidn hay que tom11r en cuenta que la gnm atrecciOn del comunismo para -

esos paises radica en su promasa do conducir al estado atrasado y egrtc2 

la por un camino corto para que en unos cuantos oilos alcance el nivel de 

vida de tipo occidental. 

Por eso ea que si en Ash un gobierna pretende Hlvaouardarse del c01TU

nismo es preciso que se yerga sobre 111 base sólida da un carnpeaineclo co,a 

tento. Para qUe los campesinos se sienten satisfechos necesitan conver

tirse en propietarios de las tierras que cultiven, no depender del pres

tami!lt. y que su trabajo sea lucrativo. 

12, l.ENNOX A, MILLS. op. p. 257, . .,/ 
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Casi la mayoría de los nuevos gobiernos de Aaia son, en menor o mayor gr!_ 

do de tendencias socialistas y no tienen intonci6n de establecer un r&Ji~ 

man de libertad para le iniciativa privada semej11nte al modelo est11douni

den!SEI. SJ actitud es en gren parte herencia del periodo colonial. La -

6lite nacionalista de la preguerl"d fue testigo de Que sus gobeniantes eK
tranjeros dominaban tanto la vida económica como la pol1tica. Comprendi! 

ron QUe el 11utogobierno polttico constitu!a tan sólo una media medida. -

TuJu 8.l.t'1noou 1 tnQllnesio, t.ia.l.ayo, -vietncmna y F 111piñCloue lograoo elevar 

se por encima de las masas, ao encontraba en un corredor cuya ~alida est! 

ba obstnJida por un superior europeo o americano, y sabia aue siempre te~ 

dr!is que obedecer 6rdenea extranjerea. Llegó a la conclusión de oue su -

país no serta verdaderamente independiente mientras no fuese el amo de su 

propia vida aconiSrnica, asi como de la vida política. 

No a,cistia una clase ompreaarial abarigen con medios eeonómicos,experien

cia y conocimientos que pudiel'l!ln reemplazar a los extranjeros. 

Entre los dirigentes nacionalistas en el poder eran fl\Jy pocos los que te

n!4'!'1 experiencill en el campo de los negocios y conocimientos da economta. 

Aaf. los ciudadanos QVe habian recibido instrucción occidental ten!en la -

ambici6n de gobemar su pa!s, pero encontrabon id.empre como obstáculo en 

au camino a un europeo o a un norteemericono que ejerc!a el poder supremo. 

M6.s B!.in esf. dichos dirigentes formaban apeno.a una pequeña minor!a, que -

siempre pretendió representar las aspiraciones de todo el pueblo, sintie~ 

do el espíritu nacionalista con mayor densidad. 

L&lil necesidades a las que sirve son sociales: como realizar les aspireci2 

nes, ccmo.hecher por tierra un orden rechazado, como vivir Juntos. Al sg 

tisfacer estas necesidades. el nacionalismo pn:1porciona tam~ifn consuelo 

y aatisfacci6n al individua dentro de cuya peique todas estas fuerzas de 

acoi6n cn.iiacht e1Un en t11nai6n. Pen:1 e medida que m4s y m6s Estados an

tiguamente eolonized0$ elcanzen o estAn por alcenzer la independencia y -

se ent'nmtan e los problemes pr6cticoa del desarrollo, a medida que se 8!l 
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cuentren también obligados a definir aus posiciones en la Guerra Frla llir? 

dial 1 a medida que los problemas del desarrollo se vuelven cada vez m&s 

atadoa a los de establecer unidades politices mayores que los estados en!! 

nos dejados atr's por los glaciares en retirada dol imperialismo, los 

asuntos de la politice social y de consolidación del Estado devienen cada 

vez mAs entretejidos. 

As! tonemos quo en Asia, loa Partidos conunistes se desarrollan por lo cg 

mán antes que loa partidos socialdemócratas. 

Cierto es que en Asia 1 donde los movimientos nacionalistas eran lft..l~ho -

m6s viejos, en los paises m&s avanzados y de colonizecl6n más larga, di~ 

versas variedades de nocionalisl!IO se desarrollaron mucho entes de 19\7, y 

so atrincheraron. Al fin, quedl.'lron exhaustas y de5acroditode11. Pero 6s

to tcm6 m.1cho tiempo, y el hecho aarprendente del C011Uni111110 en Aa1a antes 

de la Sag1.1nde GueJ'Te t.\Jndial ea au extr·aordin1$r11l incapacidad para conve,t 

tirse en un serio rival del nacionalismo, con una 0>1cepci6n vitalmente -

importonte 1 China. 

La ausencia de ben-oreus ideológicas, la situución revolucionaria crdnica, 

el dápssaement del necionali5ll!O ortodoxo , lo estratagio campesina, tode 

ello form6 una constelación única do cin::unstancios favorables al triunfo 

del eonuni5l!IO que todavía no ha encontrado su paralelo en nin¡¡uno de los 

paises es16ticoa máa nuevos. En éstos el nacionalismo todav!a mantiene -

su din&mics y la revoluciOn sociol empezO probl"!J1!!ente. Aunque el naciona. 

liSlllD y el co~nismo han trabajado juntos, 11J..1y a menudo están Elfl conflic

to, a vacos violento, particulannente descle qve el CCITUnismo nacional se 

ha internacionalbado, controlado por Moscú. 

Por ejemplo, en la Indif!I de 1931 encontramos c¡ue los 00111.mistaa cte111.1ncia

ton a Gandhi.como Judas: una dácad1.1 mAs tarde , R. Palma Dult, el Hder ~ 

ccrruniata irgl4s y autorid/Jd sobre la India, qtie influyo profundtllllllnte sg 

bre, la pol!t1ca del. Partido C011Unista indio , se rel'er!a eón a Gandhi -

... / 
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como el genio pacifista del mal de le política India. La intensidad da la 

denuncia da Gandhi y del Congreso varió, desde luego con la cambiante linea 

inteniacional del partido. Paro el conflicto con el nacionalismo era peri~ 

dico. Por ejemplo, durante la Segunda Guarra Mundial, en una época en que 

los l!deres del Congreso estaban on galeras o escondidos, loa co"'-!nistas c2 

laboraron con los brit!nicos. Sus cuadros eran ontranados como fuerza vo

luntaria por la oficialidad brit6n1ca, y el secretario del Partido denunci! 

ba las hUalgM1 1 ~n en el c&So de que las condiciones de los trabajadores -

fueron infernales a intolel'!!lbles. Dospu•s de la indepandoncia, los comuni! 

tas, en 19471 dirigieron en Telengana una rvvuelta CBf!lpesina armada contra 

el gobierno del pafs reci'n independizado y en '948 el Nizam de Haiderabad 

u alegrd da levantar la prohib1c1&i dal partido COl!lJnbta con el fin de -

utilizlll'lO como contrafuerte del Congreso. 

En lndonltaie, la lfnee antifascista que desalen~ la lucha antiholandesa -

desde 1938 todav!a acb.l•ba en 19451 da modo c¡ue loa Helares del partido Co

~nist11 indonesio que habfan sido intamado• en Holanda fueron llevados a -

Indonesia. Un cO!lllnista indoneaio eJdl14do, Muso, fue llevado desde ~•oscú 

psra qua encabezara lis rewelta Medium contre el gobierno da Sukarno en l!I 

a1spide de lu operaciones militaras holandesas centra la nuy presionada -

R.pc:iblica. 
13 

A pesar da esta conflicto recurTenta antn1 el nacionaliMID y el comunismo , 

al raago eorprendante de la era ~stelinbna fue la extraordinaria emnesia 

popular en cuanto a estos actos extremadamente serios de antinacionalismo. 

Al contrario c¡ue los aocialistos, los conuniste han sido capaces de encon

trar un ,.,,.w punto da apoyo daapuds da cada uno de estos reveces. Existen 

div.traas razonas capiteles pare esta extraordinaria elasticidad dal co111.1ni! 

En pl:'imar lugar, la fortuna de loa.partidos com.rnistas locales ha venido -

siendo afectada por lee actit:udlls cambiantes hacia la Uni6n 6oviftica1 con 

la QIJll, huta fech1111 nuy recientes, todas loe partidas cC11Unistas estabesn -

13, ~R WCJIS..EY. cit, p.93. 
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incuaationablementa identificodoa, por si mismos y por los demás, En el 111.J!l 

do subdesarrollado, sean cuales fueran loG errores pol!ticos cometidos por -

la Uni6n SoviAtica, nunca so la consideró como una do los potencias que go~ 

biernen an realidad las vidas de los puebloa coloniales. Gron Bretaña , 

Froncia, B'1gica y PorbJgsl 1 no hl Uni6n Sovi6tica, han sido los gobernantes 

de Africa y Asia, Hoy los Estados Unidos, no la Uni6n Sov141tica, '"propicia "! 

g!menas dictatoriales clientas en Corea del Sur, Psquist&n y Vietnem del 

Sur. Por otro lado la Uni6n Soviética naci6 en lucha contra el imperialismo 

y tuvo qua luchar por au existencia contra los aj6rcitos de catorce poten- -

cias capitaliaJ;aa. 

As! tenemos qua c:uaru::to los primeros partidos socialistas sun;¡iaron en el - -

Orient•1 sa ancontreron anta portidos cOll'Unistaa bt•n atrincherados 1 mAa SIJ. 

tiguos y !!\Icho m&a dinfmicoa. En Asia, a6lo en Birmanil!I e Indonesia pudO la 

social dlttroc.recia lograr 111dltlsnto1 serios, 

En Indoriesia, •l Pvtido Socialbta tul/O un l!dor eictraordinario en la pen:t 

na do 5oetllt"I Sjlhir, dlt nrombl"ll nundilll t:01110 vocero de au neci6n y doa ve

ces Pnmiar ~ 101 primeros gobiernos del r6g1men revolucionario. Es mAa su 

partido dea~ un pap11l ll'l.ly importante en la fonnac.16n del penslllliento P2 
Utico de la n.i•va Indonesio, aobre todO entn los Jóvenes , los citadinos, 

loa intelectual .. y el •Jfreito, Aan aaf, nunce logrO eonvertirae en un ve!'. 

dadaro partido de masas. Oes111•11 de la con11Dlidac.16n de la joven Rep0blica 

no pudo crear rn&s. En tlrmincs elactorelea 1 obtuvo sdlo el ';Jf.. de los votos 

en ls elacci6o de 1955 contra m&s del •del partido Nacionalista. 

Las razones de sate frecaso sorprendente est!n en la naturaleza auropocantrif. 

ta de este tipo de aoeialdanwx:racia1 por su teorta, au prActica, su es tructu

ra organizativa y la composici6n aocial de su afilisoidn. El propio Soetein -

Sjshrir1 c.on su brillsntez intelectual e impotencia polftica fundamental, PI!: 

sonsliza toda la.tragedia de la socialdemocracia en Asia. 

Como los nacionsliatu liberales, sus precursores 1 los op6stoles de la 
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aocialdsmocracia ortoct>xo on Asia pormaneciuron astnichomonte atados a los 

conceptos occidenteilaa. No importa cu6n revolucionarios fuoren, actuaban 

btiaicamanta dentro de un marco de pan!'.l~iento europno. En gran oarte, los 

socialistas asi4ticos iniciadores eren intelectuales urtanoe occidentaliz! 

dos Qua rechazaban su propio culture. 

Desda luego, Ucnicarnente loa socialistas confiaban en la movilización de 

obreros y campesinos y reconoc!an que una revoluci&i nacionalista t:urgueaa 

por la indepenctenoia padfo preceder a lii socialista. Pero emocional y so

cialmente la intelligantsie estaba lllly HPantda del campal.lino arraigado a 

su cultura tradicional da aldea. Debido a aate conflicto entre idcol09!a 

y pr&otica, habla de racionalbarae mucho PM'l!I llenar la broche. En real!, 

dad, al pertido estaba dominado por una concepci&i partidista de cuadrot -

de vanguardia. Un partido sectario de este tipo estaba en efecto incapoc! 

tado para rellliz:ar una uni6n efGOtiva con la fuerza mks revolucionaria de 

111 aocitdad Indonesia: el campesinadO. 

El abismo entre aacterioo corno Sjahrir o Hatta y nacioneliatas POP\.llarea -

como Sukamo iba a !IBr uno de los rasgos cont!nuos da la histories de la· ?! 

volucUln indonesia. El Hctsriamo podfa ser de izquierda t0010 al de -

SJalirir, o tradicionalista, como la variedad musulmana prediceda por Hette. 

Ambos iban a aer figuras contra.lea del establecimiento da 111 indePQfldencie¡ 

ernbOs iban a ser ecl1psecloa. Ya <JI•, socialista o muaulm~n , su sectarie

mo, los aeperabo de las masas menos intelectualmente eBqvem6ticas que - -

&Jkorno pudo atreerse con t.oda fec:ilidad. 

Tanto Sjllhrir como tiatta mostraron signos desde un principio de aaos dones 

c¡ue los iban l!I incapacitar pare reeplo.ndecer. En focha tan temprana como 

19'Z?; Sjllhrir y Hatta aa mantuvieron fuere de una caociaci6n directa can -

Sukamo cuando bte Olti.lno ronne al primar partido nac:ionaliate aerio, el 

Partido de la Indonesia Nacional. Por al contrario formaron un pequeño -

grupo cerrecio de nacionalistas conscientes. dedicados y entrenados, El mo

vimiento da Sukamo 1 en c:ontreate1 alcanz6 una fil1aci6n de 100 mil -
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miembros en dos ~os: con ello ganó el exilio y un lugar pe?11lanente en el lid! 

rato del nacionalismo Indonesio. 

Los socialist!UI no s6lo estaban separados del C!llllpas1no por su aislamiento fí

sico en las ciucladea. Lo eataban rucho más SE1riamenta por barrenas icleológicl!IS 

BUtoimpuestas, ya que aceptaban al punto de vista socialista occidental ortodo 

xo de que la clase obrara era el primer animodor del socialismo. 
14 -

Ad tenemos que pab tros pef.8 1 la historia es la mioma. Rose afinna qua el -

socialismo da Sjahrir es un socialismo occidental compuesto por un asiático, -

La J"da6n da su divorcio y los sentimientoa de las masas cempe111nas, sugiere, -

descansa en la composición social de los partidos socialistas, y en particular 

de sus lideres. En la India, el Partido Socialista estaba abn.imadorarnente fo,t 

medo de antiguos c11111pesino11 y obreros de la clase media o educados. Por lo g! 

narel, en Asio loll partidos tenian una base urb1111e e industrial en un mar de -

campesinos. Sjllhrir admite c"1d1demente que el partido Indonesio estaba cereis 

terizado por el exclusivismo. 

Po lo QUe miontraa el ConwJniamo en Asia pudo salvar estas asociaciones contlen! 

tor1as , la soci11ldemocrocia no pudo. Toda suerte de explicaciones especiales 

se intentaron para Justificar este fracaso: Sjahrir da importancia a la ausen

cia de una herencia democr6tica y liberal en Aaia. Sus sociedades tradiciona

les e:-Bn sr.uralladas y encarceladas. 

Sus clftlles capitalistas nunca tuviet'On que luchar por su entrada en le socia-

dad legitimada, coma la buf'Juee!a, parias del mundo feudal; tuvo QUe hacerlo -

en Europa y de eh1 hizo exteneivos los derechos humanos generales. Al contra

rio, la burgues!n asi6tica SU1'Ji6 de l!ls filas de los propios feudalisbls, l'IV!l 

ca entró en la heroica fase democr6tica. Ademú se das~ll6 por lo general 

en cerrada amistad con el colonialismo. 

S6lo la clase trabajactore y la clase media lucharon por les libertades democr§. 

ticas en Aaia. Le tarea hisl:6rica del socialismo, por tanto, habfa de ser re

presentar y canalizar las aplicaciones de la masa del pueblo. 

14. A:'.TEA WORSLEY. ob. eit. p.102 . . ,/ 
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Por estas razones, en sentimiento de que todos somos socialistas ahora se 

afirmd fuerternante en los nuevos po!sQs. La única pregunta ere: ¿qué tipo 

de socialismo?, En cmta comptit¡;ncto, la socialdemocracl.a tradicional, mal 

adaptada a las ctemanón5 revolucionnr.!.us del medio al que hab!a sido tras

plantada, apenM si ara una f6 distintiva y retadora. Su reto fue f6c1l

rnenta absorb1da por los partidos que incorporaron tablajes socialistas a • 

las ideolog!as tredicionaliet1:1s. Donde se necesit6 algo más radical , ah:t 

estaba el com.milSmo. La aocialdemocrnc1a, en Asia, nunca subió del suelo. 

Tene010s por ejemplo , qua en Indonesia el nac1onalisl!IO apela a un1:1 comple

ja herencia tradicional que contiene elemontos hindGas, rrusulmanes y otros: 
15 

pero un Sul<amo tambi4n us6 los ideales da la revolución f rancese, el -

propio ej6rcito Nacional Indio peleó al lado da los japoneses en Birm1:1nia; 

Sukamo por su parte y los nt\Cionales indonesios pudloron usar las oportu

nidades que los japoneses les arrecieron, siendo 6stos quienaa alentaron -

cierto greda de organización indont!!liu propia en el momento en ciue otros -

lideres nacionalistas, como Sjahr1r, luchaban con la resistencia indonesia 

contra los japonesas. 

Asi tenemos que en una región,colllO la India, que eatA ll'UY unificada cultu

ralmente para que los partidos 4tnicos tengan importancia verdadera, es -

testigo por lo menos de una emenaza al partido populista nacionalista dom! 

nante por parte de partidos de clase de la derecha y la izquierdl!I. A pesar 

de Asto el Congreso todavia mantiene un·apoyo tremendo. 

Siendo por eso que en los paises que surgen, el partido, más que ser la e! 

presi6n de los intereses econ6micos de una clase , es en si la e¡¡ertura de 

la oportunidad económica. La riqueza derive del poder pal1tico; no lo 

crea, Los demás medios para adquirir riqueza, prestigio y poder, tanto -

por .1ndiv1ruoa como por grupos, son Htrictemente limitados. Pare para -

quienes están .conectados con el partido dominante próspero si es posible -

le r4pida movilidad. Siendo por.eso que en este reg16n donde, la cultura 

de los pueblos eat& nuy arraigada en cada uno de sus habitantes asi como -

sus antiguos sistamas de gobierno, se den con facilidad loe extremes o es 

nuy f6cil imponer un sistema nuevo o simplemente es rachazado 1 no a6n ad 

15. PETER WOOSLEY. cita. p, 16?. . .. / 



- 6J -

las diferentes intervenciones do los diferentes naciones que tienen interáa -

en determinado pa!s ya sea por sus recursos y con 6sto propicien y apoyan el 

sistema de gobierno que m6s les favorezca. 

De una manera suec1nta hemoa trotado de esbozar , cuales han sido Íos cembios 

operados en este gran continente, y los sistemea de gobierno que más han in-

fluenciado en dichos paises. lento en Asia como en Africa se den sistemas de 

gobierno m4a o menos parecidos y similores o diferencia de que en Africa exi! 

ten paises más nuevos, refiriéndome al hecho de su independencia, de su descg 

lonizac16n operada en cuanto o Europa que fue la qua tuvo más influencia en -

este gran continento, 

a.2. ffAICA 

En esta gran regi6n, en este grcn co~tinente que est4 !nti~nte ligado con 

Asia, ya sea por su corcan!a, ya por asa influencia europocentrista que su- -

frieron eon 11111yor intensidad que en Amdrica Latina. 

Surge un tipo de sociedad , el solidario, y surge bajo condiciones espec!fi~ 

CM: donde la socieded es marcadamente homogénea en términos de clases, donde 

la centrelizaci6n política ha sobrepasado las divisiones étnicas o donde am-
bos grupos de condiciones se cien Juntos. 

Es probable que la última sea una sociedad particularmente IT'UY integrada. El 

erquetipo es Guinea, donde la sociedad es indiferenciada y la lucha emerge -

contra una Francia intransigente consolid6 la población bajo un partido mili

tante y solidario, Un régimen de un s61o partido fuerte es todav!e más prob!!, 

ble que se forme dando la lucha militar real es necesaria para ganar la inda-. 

pendencie. , como en Argelia. 

En estas sociedades es norma el Estado Unipartidista. COll'Unistas o no, el E~ 

tado y el partido est.6.n fuertemente integrados. los partidos minoritllrl.oa -

desaparecen rápidamente , sea en competencia libre e imP!ll'Cial con el partido 
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de masas o porque eon suprimidos o integrados a la fuerza en un edlo 11Freu 

te Nacional". 

Bajo estas condiciones, se 11Uelve imposible operar un sistema parlamentario 

convencional de "gobierno y opoaici6n"; eón cucsndo el lidereto politice lo 

desee. A continuación presentamos algunos casos: 

T6nez1 1955 

Sudán, 195? 

Costa da Marfil, 1959 

Tangañica, 1960 

Senegal 1 1960 

597,613 votos de 610,9139 para el frente Nacio

nal de 8ourguibei. 

6ll asientos de 70 para lo Unión Sudanesa. 

Todos los asientos para el Partido Democrático 

do la Costa de Marfil de HouphovDt-eoigny. 

70 asientos de ?1 pare los candidatos apoyados 

por la Un:l.6n Nacional Africana de T engeñica de 

Nyerere. 

La Unión progresista Senegalesa de Seghnor ge

n6 todos los asientos. 

Podr!e.mos hacer une lista fllleho mayor, mostrendo una tendencia creciente -

en la msyor!a do los paises hscia la consqlidac16n del poder del partido -

mayoritario, corno cuondo la victoria de les Uni6n Sudeness de 195?, 64 - -

a1Jientos de ?O, ae convirtió en una barredora total en las eleccidnes de -

marzo de 1959. 

El partido .ónico , es pues , la nonna eri sociedades de este tipa, en las -

que el sentido de la unidad que deriva de une estructure social y homogé

nea, o casi, se intensifica después en el curso de le lucha nacionalista, 

Guinea es un caso sobresaliente, llevando la organización integral al máx!, 

mo. El enseyo de Guinea de le Gleichscheilturg es un resultado de su etrpo 

en ~rminos sociales y de 18 influencies marxista sobro el pensamiento de -
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sus lideras. MSs bién el leninismo , m6s que el marxismo , el que 5~ou -

T01Ar6 siguió como modelo de lo organización del Estado y del partido y de 

111 relación 1.tntre uno y otro. 

As! tenemos que 5'kou Tour~, revivió la lucha da clases semejantes a la -

época de los Juicios de Moscú. 

Exista un marcado contraste entre la facilidad pare usar la violencia revg 

lucionaria y loa reciuerimientos más pac!ficos del l!der politice da otro -

país atrasado que alcanzó la independencia por medios pacíficos y por una 

tr1JT1sici6n parlamentarie. En Tangoi'lica no hubo lucha cruel, ni herencia -

de animosidad por ambas partes, como en Guinea. El sustento del Hder de 

Tangañica es el del libereiliamo brit&nico y la social democracia. 

Nysrere, pues , est& aensiblamenta imPUesto a los peligros de la sociedad 

monocántrica, de loa derechos da la~ minoriss y de su valor para la socie

dad. Comprende la sign1f'1caci6n de una oposici6n legitimada. Pero tam- -

bi'n recalca QUe los criterios occidentales liberales olvidan a menJdo, 

qua la democrescia Pllrlsmentarie bi o mul tipartidieta no puede florecer en 

la Tangaiiicá de hoy. 

La e~tens16n en que los problemas c01TJ.Jnes e los QUe so enfrentan estos pe! 

ses producen desarrollos paralelos, a posar da otras divergencias agudas -

en la historia y en la cultura, está sorprentementa a la vista en la con-

ve11Jencia política de dos figuras tan disimiles como 66kou.Tourá y Julius 

Nyerere, en su ideología populista general y en su advocacidn de un Estado 

fuerte y un partido único. 

Porque, 111..1nque cada uno de estos países tiene sus propios resgos indiosin

cr6sicos, escogieron una situación vital b!sica en coll'Ún, El hecho central , 

intamo es el atraso. En t'fllbos pe!sa$ encontramos que las divisiones de -

claae no est&n bidn desarrolladas: naturalmente, ni uno ni otro ha visto la 

apllt"ici6n de pertidos basados en las clases o un sistema político pluralis

ta, Desde luego 1 hay otros div:!.sionen de la sociedad sobre cuya base - -
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podr!a erigirse un sistema pluralista 1 siendo la m~s imPOrtante la ~tnica. P! 
ro ningOn grupo ~tnico es tan grande o bi€.n organizado para imponer su hegemg 

n!a sobra todo el pa!s, o aOn para dominar una región: Tangeñica tiene muchas 

veintenas de tribus, paro do ellas aún le sukuna, ln mayor no posee institu~ 

clones pol!ticaa centralizadas. El segundo hecho socioldgico b&sico es le h! 

runcia del colonialismo, que engendra un movimiento nacionalista opuesto al -

tribalismo y dedicedo a lo consolidec16n nacional. 

Teniendo en cuento que las resistencias internas a un gobierno unipCl?'tidista 

de este tipo son pr6cticamente inexistentes en los nuevos Estados nipartidis

tas, aunque la opinión rnundial ejerce una influencia externo muy importante -

sobre sus actos. 

Por consiguiente las resistencias hacia los gobiernos mcnocantricos y el out2 

r1tsrismo parecen ser menos efectivas en loa pa!ses en los que la independen

cia tuvo que ser lograda mediante le luche revolucionaria armada, en la medi

da en que la disciplina, le autoridad y la obediencia se 111.1elven institucion!. 

11.t1.1da!i y son transportadas de le guerra a le paz. Por otro lodo, la guerra 

de guerrillas trae consigo un alto grado do conciencia politice y de complic!. 

ci6n en la vide politice por parte del pueblo común¡ para obtener su apoyo, -

han de aceptarse medidas serias de n:if onna social por parte del progrema de -

independencia. 

Esto significa que el atraso social significa ti!lll1bi6n una cultura politice b~ 

Ja. El contenido ideol6gico de la educaci6n est6 determinada desde luego, 

por el partido el cual ejerce muCha influencia sobre el gobierno. Varia con

sidereblemente de pa!s a país, pero el f en6meno estructural del Estado unipft!: 

tidi.sta se repite en Estados con objetivos sociales ~Y distintos. El presi

dente Houphou!lt-Boigny, a la derecha, al igual que al presidente SAkou Touri, 

a la izc¡uierda, han utilizado el liderato establecido mucha tiempo antes que 

una poderosa máquina política para desechar progresivamente a loa grupos e i~ 

dividuos rivales de la politice, o para incorporarlos a eus partidos. 

Por otro lado loa paises africanos gobernados par dirigentes militares de 
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h:quierd111 sobre todo Guinea y r..lal!, muestrun un mayor sentido de la realidad; 

aunque aún no el suficionta. Sin ombargo Argelia, un país con un millón de • 

muertos y cuatro quinientos de la población dasocupadoo 1 comprensiblemente ea 

un pa!a libre do la calasnidad de la dolce vita, y el gobierno del Dr. Banda de 

Niasaland inatituy6 además una reducción del 10 por ciento del salario a loa -

ministros. 

As! que ai los nuevos paises no tienen experiencia de la democrecie estilo - -

occidental y les faltan las instituciones eattiJcturales qua sostienen este ti

po p!U'ticular de democracia, no lea falta ain embargo reservas do experiencia 

democrática ind!gona en las que basarse. Donde la democracia hace lo esperado, 

en Afr1ca o en cualquier parte, los erados autoritarios no seducen e les mases. 

Los objetivos de laa masas y do los lideres en al Tercer Mundo p1oen uno exte~ 

ai&t de los derechos humanos, no repres1dn 1 violencia y aveNión. Eata gante 

pida algo m&a de pan: pide acceso a la cultura mundial y dignidad, pera s! y -

para los dem&s. 

Analizaremos !!hora aquellos Estados nuevos que caen dentro de 111 categoría 

"pluralbta11 • Oe hecho, hasta 6hora sólo hemos visto un tipo el unipartidismo 

y la división de clases, y1 las divisiones sociales principales son las Que -

existen entre los grvpos ~tnicos. En algunos sociedades las divisiones étni~ 

ces eatSn tan atrincheradas Qua el sistema pol!tico de los nuesvos Estados 

est& constf\lido alrededor de partidos 6tnicos. El resultado es cierto tipo de 

federalismo. Sin embargo, dentro de cada regidn dtnica dOll\ina un sOlo Partido. 

Un caso cl6sico es el de Nigeria, donde el gobie!'"o brit&nico, heblando burda

mente, consolidó los emiratos del norte en una regi6n Musulmana Septentrional, 

la llk.lltiplicidad de las sociedades estatales del este en una regi6n Oriental, 

con un nócleo mayoritario iboibibio1 y los diversos reinos Yen.iba en una región 

Occidental, El sistema pal!tico modemo se f'onn6 desde el principio, pues, en 

una eatnJct:ura federal, y todos los d88arrollados subsecuentes fuett1n confol"lll! 

dos por esta herencia ineludible, Al mismo tiempo, aunque el gobierno britSn! 

ca aign1f1c6 gobierno derecho y experiencias conunes, las divisiones dtnicas -

no desaparecieron, en parte debido al gobierno indirecto, pero sobre todo deb! 
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izquierda, sobre todo Guinea y Malí, ITl\Jflt'ltran un mayor sentido de le realidad; 

aunqua aGn no el suficiante. Sin (!f11baruo Ari;¡alia, un país con un milldn de -

muortos y cuatro quinientos do la población daeocupados, comprensiblemente ee 

un país libre de la calamidad de la dolce vite, y el gobierno del Dr. Banda de 

Niasalt111d instituyó adem6s una raduccidn del 10 por ciento del salario a loa -

ministros. 

As! que si los nuevos países no tienen experiencia de la democracia estilo - -

occidental y les faltan los instituciones estructurales que sostienen esta ti

po particular de democracia, no les falto sin embari;¡o reservas de experiencia 

dsmocr&tica ind!gena en las que basarse. Donde la democracia hace lo esperado, 

en Africa o en cualquier parte, los credos autoritarios no seducen a las mases. 

Loa objetivos do las masas y de loa l!denis en el Tercer Mundo piden une exteu 

ai6n de los derechos humanos, no reprasi6n 1 violencia y aver!ión. Esta gente 

pide algo m!s de pan: pide acceso e la cultura n.indial y dignidad, para s! y -

pare loa demSs. 

Analizaremos ahora aqvallos Estados nuevos que caen dentro de la categor!a 

"pluralista". Oe hecho, hasta ahora sólo hemos visto un tipo el unipartidismo 

y la división de clases, y, las divisiones sociales principales son las que -

existen entre los gf\Jpos étnicos. En algunas sociedades las divisiones dtni-

caa est&n tan atrinchercdas que el sistema pol!tico de los nuesvos Estedos 

' eat6 constn.tido alrededor de partidos dtnicos. El resultado es cierto tipo de 

federalismo. Sin embargo, dentro de cada regi6n 6tnica domina un s6lo partido. 

Un ca!lo cl!sico es el de Nigoria, donde el gobierno brit6nico, hablando burda-

111ente, ·consolid6 los emiratos del norte en una regidn Musulmana Septentrional, 

la multiplicidad de las sociedades estatal.ea del este en una regi6n Oriental, 

con uri n\.lcleo mayoritario iboibibio1 y los diversos reinos Yorube en una región 

Occidental. El sistell\8 pol!tico moderno se formó desda el principio, pues, en 

una estn.ictura federal, y todos los deserrolledos subsecuentes fueron conf Ol'fll! 

dos por esta herencia ineludible. Al mismo tiempo, 11Unque el gobierno brit6n! 

co significó gobietT10 derecho y experiencias comJnes, las divisiones Atnic!UI -

no desaparecieron, en parte debido al gobiemo indirecto, pero sobre todo deb,! 
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do al gobierno indirecto, paro sobre todo debido a la noveded del aparato col2 

nial centralizador y a la escala y divsl"!lidad do las estructuras sociales tre

dicionales acopladas para formar colonias. 

As! les divilliones ~tnicas se volvieron institucionalizedsa pcl!ticernente. En 

otros pa!aea, las nuevas divisiones 6tnicas no hen sido tan ruertemente atrin

cheradas. En Ghana, por ejemplo, al único grupo lhnico principal opuesto al -

Pee (Partido Central Comunista) fue el de loa ashsnti. Fuera de éstos, .la ºP2 

s1c16n provino en gran parte de loa Jefes y de la generecidn m4s vieja de int! 

lactuales, llfllboa elementos conaervadoraa que fueron f6cilmenta aislados entra 

el entusiasmo general por la modemizec16n y faltos de apoyo y contacto con -

las masas. 

Finalmante1 Kenia proparciona otro ejemplo, mAs nteiente, de la seponcidn de 

loa partidos pollt1cos rivales sobre una base 4tnica. La Unión Nacional Afri

cana da Kenia, por un lado, •xtr111e su apoyo aobre todo da los kikuyu y Luo ~ 

mlricuente superioree1 qua alcanzaron un relativo y r4pido deearrollo social 

bajo el colonialismo. Loa pueblos menos nu1111roaoa y m&s 11tre1ado5 apoyan a la 

Unión democritic11 Africana do Kenia, El primero, naturalmente, cree en un Es

tado centreliz.edo fuerte¡ el segundo <Hlsea prot90er a loa suyos con una const,! 

tuci6n federal. V, desde luego, la lH'.K estl Qftl'lando como sucedi6 en Ghana. 

Al renover loa impedimentos instituciomsl•s al totalitarisl!IO potencial , por -

lo menos en loa estados unipartidiataa, uno no puada, con gran confianza, señ! 

lar ning6n raago definido que parezca uegurar la preeervaci6n de la demccre

cia. El .-guro mú fu1rttl parees 9ingulsnnente intangible y d6bil• llUl'\QU8 , -

de hecho, puede probar ser tan significativa qua preserve la libertad m6a ef'eJa 

tivamente que cualquier artificio constit.uc:ional formal. Ea la he?'9nc1a cul~ 

Nll de 'independencia, confianza en ef mismo, coopeiroci6n e igu1ldad; la creen

cia en.la libertad, en la participación, en la deacentralizaci6n¡ de los que -

todo, como ~• viat.A::I, fol"ftla t.-.ta parte de la ct.iltura tredicionel , sotire t9, 
do á bajo niwl, tamo las tradiciones ""5 negetivu da loa niwlea m4a altos, 

y ha aido fundido y adaptado a le condiciones modernas li.trente la lucha por -

... / 
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la independencia. Aunquo el pasado deja logndos que mantienen atrás al Ter

cer MI.Indo, tambi6n ofrece tradicione3 vivns y positivas que son uno fuenta -

poderoso de sentimiento y ecciOn democráticos, igualitarios y socialistl:l!J, 

a.3. AWERICA LATINA 

En América Latina, donde 188 condiciones de los sistemas de gobierno se ba-

san Princi?t'llmenta bajo el de partido único y el sistema militar, este últi

mo como medio de raprus10n y de contención y epoyadoe por influencia externa 

y en especial de loa Estados Unidos. 

En donde laa aocied11de11 de estructura social muy sencilla no sólo hsbrian de 

sucumbir inevitoblemante a un gobierno f'uerts, sino, en particular, a un go

bierrc militar, ya Que al contrario que las sociedades avanzadas y compleJu, 

teilao sociedades son tan aencilloa -::orno pera que las manejan los llllttodos rel! 

tiva:nenta crudos dt la aóninhtracien militar. 

Analizando la historia de Marica Latina nos daremos cuenta de que, los mili

tares h1111 sido, la fuerza Gltima paro obligar a mantener al statu quo; prime

ro porque han contado con ol apoyo t4c1to o explicito del mayor poder del lll.I!!, 

do• y segundo, porque Han cuales fueren loa di!llÚ conflictos de 1nter6s que 

pudieran existir antre ellos y los ternstenientas y las clases de los grandes 

nagocios 1 han sido subOrdinodoa en las dácadas recientes a la tarea de conte

ner el surgimiento revolucionario siempre creciente do los 6rdenes más bajos. 

La crisis en los nuevos paises m6s avanzados ccmo la India e Indonesia tiene 

su paralelo en América Latina, donde la independencia nacional se obtuvo hace 

bsstante m~ de un siglo, pero donde la revoluc16n social necesitó disolver -

el legado del colonialismo y no lo ha legrado totalmente en ningún lugar fua

ns de Cut;11. 

La pol1tica Latinoamer:l.cana h11 sido interpretada en t4rminos occidentales: en 

que Estados coma Colombia, con aistemas parla.'tlel1terl.os liberal-conservadores 

... / 
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feimiliares y "pocos golpea Mili tares y dictt.1duras, an comparac.t6n han corwort! 

do a la matanza en inati tuci6n politica permanente", quo al sindicull;.;mo de m2 

&llll Argentino ha sido peronista y no socialista, o que ul comunismo de Castro 

no es nada ortodoxo. 

Antes. al socialismo y el comunismo hab!on sido notablemente débiles; como de

mocracia ~ccidental, era f&cil derrotarlos y contenurloa no corque loe milita

res fueran despiadados sino porque 1htos creeos politkos no ton!M lll r.poyo -

de las masas. 

Por lo tanto lo que 6stu hen apoyado son populismo!l: el poronismo en Ar¡¡enti

na,. el movimiento de Gotulio Varues en Brasil; el mnvimiunto Revolucionario N,!! 

cianal en !lolivia¡ el movi(lliento Aprista en Pen.í; ol Partioo úu Acci6n Oamocrá 

tica en Venezuela. Por w oo.rte Stlrtre puntualizó la naturaleza osenr.ialmente 

po¡:iulista de la idaolog!a original de 111 revalucion cutJune, qua aru iruy pregm! 

tica y tN'I alejada del pensamiento comunista sobre ol tema da clase y revolu~ 

ci6n como del carunismo irist1ruc1onal. t<o por nada tuvo uno vez a un represe!! 

tante del Partido Comunista en un puesto del gabinete del mismo 6ot1sta al que 

hOl!lbre11 j6v1m1ts cono Castro iban a de&truir. 

Con el nuevo revolucionerismo campesino de guerrillea activo en Guatemala, Co

lombia, Venezuela, Paró, Eouador , Paraguay y Brasil lll!I perspectivas del cas

trial!IO no son da ninguna manare d4bilaa. Pon:i el CaotrilSlllO tiena uno paculia

ri.datf: 11111 un producto da un pequol'io país, explotado oo monera tWy estrecha ecg 

n6micamente y cantrolodo pol.!ticamente por los El.\tl!dos Uriidos, incluso hasta -

al punto de la ocupeci6n militar bién recienta. La rasistancill nacionol ao -

unid as! a la insatisfacci6n populista. 

Para gran parte da América Latina, falta eeta elemento nacional111ta. Cooo lo 

sfi:nne Hobsba11m1 estos pabes alc11rm1ron su independ1mcia de España y Portugel 

hacia 1830, Pero los nue110s Eetados se volvieron propiedad de las álites cri,e 

lle&, que entonces deapagaron económicamente. Pare el Clll!lpesino indio, exclu! 

do de la pol!tica, al liberalismo de sus gobernantes ara una axplotaci6n vicig 

aa , enmascarada 1 ret6rlce y une manipu1a.o16n de brazo&, dinero y votos de -

... / 
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familiares y "pocos golpes Militares y dic:tuduras, on comparación han convert! 

do a la matanza en insti tuc16n política penMnente", qua el sindicalismo de "'! 

sas Argentino ha sido paronista y no socialista, o que al comunismo de Castro 

no as nada ortodoxo. 

Antes. el socialismo y al comunismo habían sido notablemente ddbiles¡ como de

mocracia occidental, era f&cil derrotarlos y contenerlos no porque los milita

res fueran despiadados sino porque datos erados pol!ticos no ten!en el apoyo -

de las masas. 

Por lo tanto lo qua datas han epoyaóo son populismos: el peronbmo en Argenti

na, el movimiento de Gatulio Verg~ en Brasil¡ el movimiento Revolucionario N! 

cional en Bolivia¡ el movi~iento Apriata en Perú; el PnrtiCIO de Accidn Oemocr! 

tics en Venezuela. Por au perte Sartre p.¡ntualiz6 la naturaleza esencialmente 

_populista de le ideología original de la revolucíon cubana, que era muy pregm! 

tica y tan alejada del pensamiento co111Jnista sobre el tlll!llll de cll!llle y revolu~ 

c16n como del cDml.lnismo instituctonal. No por nade tuvo une vez a un represe~ 

tente del Partido Com.inista en un puesto del gabinete del mismo Batista al que 

hombrea J6vanes como Castro iban e destruir. 

Con el nuevo r9volucionarismo campesino do guerrillas activo en Guatemala, Co

lombi!I, Vanezueh, Pení 1 Ecuador , Paraguay y Brssil l&i perspectivas del ca.s

trismo no son de ninguna manera dftbilea. Paro el Castri!IMO tieno una peculia

ridad: Ol!I un prtiducto de un pequeño país, explotado de manel'lll rruy estrecha ec2 

nOmicomente y controlado polit1camonte por los Estados Unidos, incluso hasta -

el punto de la ocvpac:!.ón militi:ir bién reciente. La resisteneia nacional se -

un16 est a la insatisfacci6n populis~. 

Para gran Parte de Am6rica Latina, falta este elemento nacionalista. Como lo 

afirma Hobsbawm, estos paises alcanzaron su independencia de España y Portugal 

hacia 1830. Pero los nuevos Estados se volvieron propiedad de l!JS dlites cri.e, 

llas, que entonces despegaron econ6micemente. Para el c11111pesino indio, exclu,! 

do de la pal!tica, el liberalismo de sus gobemantes ere una explotac16n vicig 

'1 , aa , ervnascare.da , ret6rica y una manipulación de brazos, dinero y votos de -
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16 
violencia COrn.Jpta contra 61. 

En Am6r1co Latina el socialismo y el colTlJnismo, durante m..rehas d•cadas, fueron 

considel"ISdOe por el crunpeeino ind{gona como idoolog!e extrl!ilas, y no como Cf! 
dos arraigados en el suelo amor1C8l'IO. 

As! tenemos qua en este continente en países !llAcha mAs deserrolledos QUB la -

India o Ghone, el populiemo, en vez de entrar en conflicto con el collll)nismo , 

ae mBtclo con 61. 

15. PETER Ytm&.EV. OO. p, 205. 



CAPITULO III 

TErttNCIAS JURIOICAS OE UNIFICACillll Y troANISMOS 

CE'.L iERCEA IAJNDO 

a) CMANIZACillll OE PAI!ES EXPORTADCR:S CE: FURD...EO. 

b) UNIDAD .lifRICANA. 

e) ClffE!l::NCIA OE LAS NACIGES UNIOAS SOOFE CCJ.ERCIO Y 

CE'.SARACLt.O. 

d} ESTRJCTURA OE !.A CARTA DE CE'.FECH06 Y OEIEFES ECONCJ.U:C06 

CE LOS ESTADOS Y aJ CONTRIBUCIIJll A LA UNIFICACICN OE • 

1.05 PAI!ES ~ TERCER t.lJNQO, 

e) SISTEM.'. ECOOOOCO LATINOAMERICANO. 

f') NAVIERA 11.l. TINACICtlN... OEL CAAllE 

.. ' 



- ?3 -

lENOENCIAS JUAIOlCAS DE UNIF'ICACICN Y OffilWISl.IOS DEL TERCER ~\JNOO, 

Los Estados como los individuos, gozan da libertad, unos dentro del marco de 

la sociedad internacional, los otros dentro del territorio nacional en que -

habiten salvaguardando sus dereci1oa por medio da la Constitución, as! mismo 

se reGnen y asocian para buscar da manera conjunta, solucionas a loa proble

mas que afecten a la corrunidad en la que se desarrollan. Asi tenemos oue, -

los Estados como los individuos sa reGnen en Ot"l,ianiemos internacionales, 

pera buscar soluciones a conflictos y problemas de interés para la comunidad 

internacional, y de la humanidad creando normas qua tienen carácter imperet! 

vo as! como pactos qua raspataran los Estados que loa celebren, y en general 

todo esto encaminado s une convivencia pac!fice inteniacionel. 

Anteriormante al Derecho Inteniacional no era m65 que un producto de laa 

grandes potencias, Hoy resulta insostenible, insistía Oe Luna, porque el D! 

rocho Intemecional se ha univarsalizadO y socializado y porque existen en -

la actualidad al menos tres grandes concepciones del ~ndo, que es preciso -

coordinln' para realizar una coexistencia pacífica y una cooperaci~n sin las 
1? 

qua la humanidad carece de futuro. 

As! tenemos que, da 1!18 diferencias existentes entre los paises nace la uni

ficsc16n de unos contra otros, siendo la unificación que nos interese le de 

los pa!ses subdesarrollados que componen el Tercer tklndo, este Tercer Mundo 

que lucha por la estabilidad internacional, y por que las grendes potencies 

les dan el trato Justo y equitativo qu~ se m&l."8cen, 

As! tenemos, que s1 la aegunda mitad del siglo veinte ee caracter1z6 por la 

divisi6n del mundo en bloques, los Oltimos 25 años marcan la un1ficec16n de 

las naciones subdesarrolladu en la bGaqueda da un objetivo COl!lln: la libar!! 

cilln basada en un orden econ6mico intemacional justo. A la fecha hay con

senso en el sentido de anteponer lllll diferencias pol!ticllS e ideoll5gicas el 

interfs prioritario de encontrar los mecanismos sficases para corregir los -

17, S::AIP KNW.l Jl'.JU Y LOFEZ Ja:G: AUERTO 
La Carta Echeven-!a. Ed, Cultura y Ciencia PoUtica, A.C. 
""xico 19?5, p. 122 
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orocientes desequilibrios ont1"9 los ptl{ses industriales y los que integran -

el llamado Tan;er Mundo, 

Lll!l exigencias de la humanidad en al prdximo siglo, cuando la poblacidn lla

gue a los 8 mil millones da habitantes, s6lo podr4n enfrentarse si desde hoy 

se sientan las bases de un orden econdmico ll'AJndial, que haga factibl~ el Ju! 
to equilibrio entro todas lea naciones del plenota, 

a) CRJANIZACION CE PAI!ES EXPCATADCR.::6 CE PETACUO: "CR:'.P", 

Esta organizacidn tiene cOt'llO objetivo principal el de restringir la explota

ci6n que los paises altamente dssarrollados habían venido realiiando en equ! 

llos que cuentan con tan valioso producto. Y, t81'11bi6n luchen por la estabi

lidad nundial. Ad tenemos, cama primer paso para ver en que medida ha con

tribuido la CPEP, a la unif'icaci6n de loa pafaH del Tercer ...,nao , lol!I llf'lt! 

cedenbls y po1tar1or'lll8nt• su estructura, l•• primaras victorias y pare con

cluir 101 Oltimos acontecimientos con miras a la unif'icaci6n del Tercel" ~!un-

Ant41C11dentea.- Lo.s pcimeres reuniones t'omales an materia petrolera realiz1 

dos entre funcionarios gubernamentales de loa paises !rabea del Medio Orien-

1:9 y dlt Venezuela, se llevi:sron a cabo a travfs de una ruwroaa misión vemtzg 

lana, presidida por el entonces M1n1atro de Minas e Hidroeartiuroa, Dr. Juftfl 

Pablo P•n1z Alfonso, anvie.do para repreaentar a Venezuelll en al primer Con

gnu10 Petrolero Arabe, celebrado en El Cairo, Egipto, del 16 al 21 de abril 

de 1959. 

Entre las decisiones tomadas en el Congreso podemos c1 tar las relativas a la 

necesidad da fl!flljorar la participacltln de los paises prodJctores en todas las 

fases da la indUstria, al,mAtodo d9 consulta entre los gobiemos y las com

pañ!u P41trolern aobnt upectoa COlllO precios, conservación • producción y -

axporteci6n oa! como el acuerdo lagredo sobre la inocaptabilidad de ningón -

cambio wi le estructura de los precios o an los precios mismos, realizado -

ain la previa consulta con los gobierTIOs de los pataos productores. 

. .. / 
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Paralelamente a la celebración del Congreso se realizó una aerie de consul

tas de car&cter secreto, entro loa reprssententes do Arabia Saudita (Jeque 

Abdullcsh Tarlki) 1 I~n (FanMn Fannaian) , Kuwait (Ahmed El Sayed Omar) ·, -

la Re~blice Araba Unida (s. Nessim), Venezuela (Juan Pablo P6rez Alfonso), 

y de la Liga Araba (Mohl!IOOd Salml.ln). Venezuela expreis6 en ose momento que 

111 mejor foma de controlar los precios no era otro 0ue la de regular l8 -

producción de petr6lao, eliminando as! el excedente de crudo en loa merca

dos, e imPUls6 la idea unánimemente aceptada de lo creación de un OJtlenismo 

de consulte, para la defensa ele los precios. 

En mayo da 19601 durante la celebración de le lUV Reuni6n de la Asocic;sciOn 

de Productores Independientes y Ou&Ros de Regalías de Texas (TIPRO), el 

Jeque Abdullah Ter1k1 1 Director General de Asunws Petroleros de Arabia 58!! 

dita, y el Ministra Pfrez Alfonso, sentaron 1aa bases de lo que mAs tarde -

habria de constituir la a:EP; la idea de un "compacto 1ntemac1ooal da pe

t"5lao" fue expuesta por amt>oa ministros durante le l"9Uni0n1 basada Primor

dialmente en el pron-ateo intamacion11l de la prowcci&l, con mira11 111 le e1 

tebililaci6n de loa mercado~, le prevenci6n del desperdicio.del petróleo y 

la ccnserveci& de un rwcursa natural agotable y no renovable. 

En Junio de 19601 el gobi•nio de Irllk enunció qua asistirla a la l"Mlni6n -

del Segun~ Congreso Petrolero Araba, ul cual tendría lugar en Blirut, Lib.t 

no 1 del 17 al 23 de octubre del m115(110 eño, y endosO las decisiones odopta

dea durante el primer Congreso. 

El 9 de ego&to1 la faso niduJo en 0.10 dólares por barril el precio del Cr'!;! 

do del Golfo P4rs1co y tres d{as m!s tarda el Ministro Tariki y al Director 

General del Departamento de Petr6leo da 111 Liga Araba Mohamed Sall'll!ln, se pg 
nen en contacto con el Ministro P6res Alfonso, ~n relaci6o con lll reducciOn 

del procio realizada. El 15 y 16 de PQosto, la Shell y la 8rltish Petro- -

leum efectúen redUccionea similares en los precios del crudo del Golf o, lo 

que intensiric11 alln mis las preocupaciones da los paises 6robes y de Vene

zuela. En Venezuela·ae comienza o estudiar con creciente preocupación la -

situaciOn planteoda por les reducciones de precio efectuadas en el Medio -

... / 
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Oriente, laa cuales ven!an e sumarse a las ya realizadas en Venezuela y al 

Medio Oriente en febrero da 1959. 

En agosto da 19e0, ante las presiones que tend!on a lograr nueves bajas en 

los procioa y el clima adverso de la prons1.1 especializada intsmacional 1 -

al Ministro de Minas e Hidrocarburos insiste en la proposici6n venezolana 

de crear un acuerdo o compacto petrolero, pera impedir Que sa siga malgas

tando un producto fundamental como al petr6leo: se dijo ento~ces QUe as!-. 

como exist!an "trotados intemacionalaa del cafd 1 al trigo y el azúcar", -

de esa manera se justificaba aún m&s el establecimiento del "acuerdo del -

petr6leo, qua os energ!a b&sica no renovable" y que si binn los precios bJ! 

Jos podr{an favorecer do momento algunos intereses, 6stos se verían pr6xi

mSlll6lnte obligados a Ptlgl.l.l' o precios de escasez un nrt!culo fundamental, de 

damlSflde enormemente progresiva. 

De asto. forma, las nuevas bajas do precios efectuadas en el Media Oriente , 

nt1 hicieron m4s que precipitar el desenlace de una soluc16n inaplazable e 

inevitable: lo creaoi6n del compacto petrolero, a6n antes de la celebra- -

cil5n del II Congreso Arebe. 

En efecto, el Gobierno de Irak comenzó e circular una invitacidn para relt-' 

lizar una J"9Unidn de emergenci!I en Begdtld, que contase con la presencia de 

loa ministros de petrdleo de los po!aes &rabee, de Ir!n y de Venezuela, la 

cual deber!a celebrarse a partir del 10 de septiembre da 1960. A diche -

rtUn16n scud1eron los siguientes paises: Arabia Saudita, Irán, Irak y Vena 
~ -

zuela. 

Los pe!ses participantes finalizaron sus delibereciones el 14 de sept1em-

bra, adoptando un esQueme de defensa de BUS intereses nacionales Onico en 

su gOnero, el cual se baaaba en les premisas enumeradas en la llemada 

Oeclarac16n de 6ugdad: 

"Que los miembros tienen en marcha 11?Jchoe programas necesarios de desarro

llo, financiados priiicipalmente por las entradas provenientes de sus eicpot 

taciones petroleros; 

16. PIN01 8ERRIZT8EITIA, Mff!.AZ.A, La QffiP un nuevo orden econOmico intel'T'l! 
cional. op, p. 11 ... / 



- ·n -

Qua loa miembros tienen qua contar en alto grado con las entradas petrole

rcs para equilibrar ol presupuesto anual nacional¡ 

Qua el petr6lao es una riqueza pen:icadera y en la medida en qua ae va ago

tando debe aer reemplazada por otras riquezas; 

Que todas las naciones del nundo 1 para mantanor y mejorar sus niveles de -

vida tienen que contar casi por completo con el petr61eo como fuente prim~ 

ria de genet'llci6n de oner\)!a; 

Que cualquier fluctuación en el precio del petróleo afecta necesariamente 

la mere.ha de los programes de los Miembros , y resulta en una dealocec16n 

perjudicial no solamente para aua propias econom!es sino tsmbi6n pare to--
19 

das las naciones consumidoras. 

En base a estas consideraciones, loe pa!aes fundadores adoptaren tres res2 

luciones, en las cuales dejaren sentadas la pal!ticn de la organización. 

Los Palset Miembros deciden en ese entonces no permanecer "indiferentes ti!! 

to 16 actitud adoptada hast:is ohora par lu compllñ!as petroleriss al afee- -

tuar modificacionos de precios", ai<igir que bs mi!lllla111 11 manteng11n sus pre-

cios estisbles y libres de toda fluctuación innecesoria", y estudiar y for

rnulisr "un sistema Pl.'lra tu11eg1.1rar la estabilizeci6n de los precios, entra -

otros medios por la regulación da la producción" (Resolución I •. 1). Median

tli: la Resolución I.21 se establece "la unificación de las pol!ticas petro

leras por los Paises Miembros y la determinación ele los mojores medios de 

salvaguardar los intereses de los países Miembros individual y colectiva-

mente". Tambi6n se úec1d16, en dicha resolución, lo creación de una Secl"!! 

tarta, la cual ee encargarla de organizer y edministrer las laborea de la 

Of"\lanizaci6n. 

De esta ~era quedaba constituida la Organizaci6n de Países Exportadores 

19, l!l':'.M. op, p, 12 
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de Petróleo, por cinco países miembros fundadores (Arabia Saudita, Irak, -

Ir&n, Kuwait y Vomu:uela), los cuales controlallan al B?.~ de la exporta

ciOn da patr6loo a los marcados mundiales. Desda entonces los siguientes 

paises sa han adherida a la Organización son: Katar (1961} 1 Libia e Indon2 

da ( 1952), Abu-Ohabi ( 196?), Ari;¡alio ( 1969), Nigeria ( 1971) 1 Ecuador 

(1973) y Gab6n (1975). 

Estructura y Organizaci6n da la CFEP.- La estructuro de la Organización he 

ido evolucionando desda su creación para adecuarno a las necesidades de su 

cembiante marco de acción¡ en la actualidad, la Organizaci6n se compone b~ 

aicl!llllente da: La Conferencia, La Junta de Gobernadores, Le Comiai6n Econ6-

micc y el Secretariado. Las fun::ionea y atribuciorms que tienen ceda uno 

da sus 6rgMOs son las s1guientos: 

La Conferencia as la m!xima eutoridad da la Organizac16n y está compuesta 

por laa ~legaciones de los países miembros, cada Pa!s Miembro debe estar 

representada an la Conferencia¡ sin embargo, s6lo es necesario un auorum -

da las tnts cuartas partes de los miembros para le realizeci6n ce 14 mi;ma. 

Cada pa!s mi8mbrti tiene un voto en la mi9l11!'.l, y todas sus decisiones, a 

excepci6n di las que se refieren a cuestiones de procedimiento, requieren 

la aprobaci6n unlnime de sus miembros. Las decisiones de le Conferencia -

entran en vigor treinta días des~ds de finalizadas las reuniones. 

La Conferencia celebre dos reuniones ordinarias por año¡ sin embargo, se ~ 

puede proceóer a la realización de reuniones extraordinarias a pedido de -

un País Miembro a travds del Secreterlada General, des~b de haber consu! 

todo con el Presidente de le Conferencia y óe obtener h aprobac16n Por m.!! 

yor!a simple de los Pedaes Miembros. Para cada una de sus reuniones, la -

Conferencia elige un presidente y un Presidente Suplente, los cuales man~ 

tienen su nombremiento hasta ltl celebraci6n de la siguiente reuni6n, y el 

Secretario General da la Orgenb:aci6n actóa como Secretario de la Confere!! 

cii.. 

La Conferencia tiene entre sus atribuciones la de formuleir le polttica - -

... / 
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general da la Organización, As! mismo, decido sobre 111 admisi6n de nuevos 

Miembros¡ confinna la designeci6n de los miewbros de la Junta de Goberneci2 

res¡ instn.iye 11 la Junta da Gobamadores paro que raalize recomendaciqnes 

de 1nterás pare le Organizaci6n¡ docide sobro los informes qua 111 Junta de 

Gobernadores somete a su criterio¡ considera y decida todo lo relativo al 

presupuesto de la Organización y las enmiendas a los Estatutos¡ nombra el 

Presidente da la Junta de Gobernadores y a su suplente, os! como al Secre

tario General, el Secretario General Adjunto y el Auditor de la Organiza-

ci6n¡ y1 en fin todos aquellos asuntos que no est~n expresemente asignados 

a la competencia do los dem!s órganos. 

La Junte de Gobernadores, est6 compuesta por los Gobernadores que cbda - -

pa{s miombro designa, y que la Conferencia conf inna de acuerdo con los Es

tatutos. Todos los Miembros deben ester ropresentados en sus reuniones; -

sin embo.rgo, s6lo so requiere un quórum de dos tercios PIU't!l realizar !!IJS -

reuniones. Cada Gobernador tiene un voto y las decisiones se toman por -

simple ma.yorla, 

Según los Estawtos, la Junta deba celebrar no menos de dos reuniones e.nu! 

les. Las atribuciones de la Junta son las de: dirigir el manejo de los -

asuntos do la Organización o instrumentar las decisiones de la Conferencia¡ 

olaborrir el presupuesto de la Organizaci6n¡ considerer y decidir sobra los 

informes que lo somete el Secretario Gonernl¡ convocar los reuniones extr.!!. 

ordinarias do la Conferencia; nominar el Secretario General adjunto pare -

su aprobación por la Conferencia; y, prepBTar al temario de.la Conferencia. 

El Secretariado, llav~ a cabo las funciones ejecutivas de la Organizaci6n, 

de acuBrdo con lo previsto en los Estatutos y bajo 111 Oirecci6n de la Jun

ta de G1:1bernadorea; consiete de un Secretario Generel, un Secretario Gene

ral Adjunto y el personal t~cnico y administrativo necesario. El Secreta

rio Gener81 es el representanta legal da la 0rganizaci6n y tiene autoridad 

para dirigir todos 101 asuntos de 1a misma, de acuerdo con las directrices 

de la Junta de Gobemadoraa. 
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Lns funcionas del Secretario Gonorel 90~: organizar y administrar les la~ 

ras da la Organ1zeci6n¡ asagurcirsa du QIJC las funcionea y deberes esigna

dos a los diferentas dopai·tamantos a su cargo sean llevados a cabo¡ prepa~ 

rur informas para su sometimiento e cm:la reunión de la Junta de Gobemodo

ras sobra las materias qua considera factibles de coneideraci6n y decisio

nes¡ informar al Presidonto y demlw Miembros de lo Junta de Gobernadores -

da todas las BCti vitfodas del Secretariado, as! como de los estudios empre!! 

didos y el Pro<Jrcso en la aplicación do las resoluciones on le Conforoncia; 

Yt asegurar ol debido cumplimiento de las funcionas qua le sean asignadas 

al Secretariado por la Conferencia o por la Junta da Gobernadoft3s. 

La Comisión Económica fue creada ciironts la VII Confenincia1 realizada en 

Yakarta en noviembre de 1964, mectianta la resolución VII.50, atandiondo a 

la necesidad do establecer un 6rgeno especializado encargado do examinar -

le aituacidn de los pracios del petróleo de manero permanente. 

La Com1si6n consiste de una Junte 1 del personal técnico necesario y de R! 
prasentantes da los Países Miembros designados por áetos. Entra sus atri

buciones ast6 la da reunir toda la inForinaei6n que necesite para el cumpl! 

miento de sus tareas, para lo cual daba establecer los contactos apropie-

das con organismos p6bl1cos y privados, y an particular, someter a los 

pO.{sas miembros, a travén del Secretariado Genernl, las recomendaciones -

que estime rolevantes en bese e sus investigaciones, adem4s de producir i!l 

fornes mensuales sobre sus labores. 

Vistos sus entecadentas, así como su estructura analizaremos cuales han s! 

do los logros y victorias obtenidos por la Organiz11ci6n1 teniendo en pri

mer lugar la adOpción da le rssoluci6n XVI.SO, que marca una etapa hiat6r:!. 

ca en le evolución da la Organizec16n¡ en efecto, Por primera vez en una -

Resolución de la OFEP aparece una mención al principio de la exploración -

y desarrollo de los recursos de hidrocarburos de menara directa por el Es

tado, al establecer qua "los gobiernos de los paises miembros se esforza

r&.n, en la medida de lo posible , por explorar y desarrollar sus recu1'6oa 

de hidrocarburos , directamenta". El sentido de la Resolución XVI.90, se 
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ajusta e1s! al esp!ritu del recor1ocido principio del derecho inalienable da 

todo país a ejercer su aoberan!a da una manera permanente sobre sus recur

sos naturales, tal como he sido rar..atidmnente sancionado por la comunidad 
20 internacional, en diversas rosolucionoe de las Naciones Unidas. 

Marca tembilSn la existencia de una conciencia diferente sobre el petróleo: 

la necesidad da comenzar directamente el principal y a veces casi Gnico r.!! 

cureo. 

Uno de los mejoras logros fue, al acuerdo de Teherán , 1971, que estable-

ció nuevos niveles de precios cotizados pera los crudos de los paises del 

Golfo P~ruico, par un periodo de cinco nño~. Loa precios aumentaron enue!. 

monte en cinco centavos da dólar por barril, más 21/2 por ciento por con-

capto de inflecidn. Posteriormente con el Acuerda de Ginebra del 20 de -

Enero de 19?2 , a tra\111a del cual as E1Umenta en 8 159 por ciento loa pre- -

cios previamente establecidos en el Acuerdo da Teherán. 

Ast mismo, con el Acuerdo de participación, 1972/1973, que es , esencial-

mante, un~ forma de nacionalitacidn parcial gradual. A trav~s de este - -

Acuerde, Arabia Saudita, Kuwait , Katar y l\bll Ohebi, adquirieron la propi.! 

dad del 25 por ciento de los activos y da la producción de las empresas P! 

troleras que aparaban en sus territorios. 

los casos óe Argelia y libia so pueden calificar como nacionalizaciones -

parciales. En efecto, ambos paises han obtenido cierto porcentaje en los 

intereses de las compañías petroleras que operan en sua territorios. 

Para concluir el an6lis1~, qUS hemos realizado sobre la OR::P y su contrib!:! 

ci6n a la Unificación de los paises del Tercer Mundo, es conveniente prec! 

ear lo qUa en favor de ésto ha realizado la Organización. 

En primar lugar, ea da todos conocido que los voceros de los paises indus• 

trializados, consumido rea de petróleo, aa he.n dado· a la tarea de acusar a 

20, PINO, EERRIZlBEITIA, AAfE.fl.Z.A. Op, Cit. p. 23 
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la a:>EP, de sar la causante de las altas tl!l!las inflacionarias que sufren -

sus aconom!as actualmente. 

En segundo lugar, el aumento da los precios dol petróleo ocasionó una - -

transferencia de recursos financieros hacia loa po!sea miembros de la OflEP 

del orden da los 100 millones de dólares en 1974, 

En tercer lugar, se ha especulado nxJcho en torno al periodo de franca rae! 

si6n sufrido por la econom!a n..indial durente 1974, recesión c¡ue parece ce

der en los actuales momentos. 

En cuarto lugar, en necesario raf erirse tambián a la comb1naci6n do los -

nuevos precios del petróleo y la recesión económica rrundial, lo que ha re

aultado en una impcrtante disminución de la c.lemt\nda de petróleo provenien

te de los Miembros de la Cff:P y , por ende, ha ocasionadO una baja signif! 

cativa en loa niveles da prodUcción da los miembros de la Organización. 

Anta etto• hac!'IOa, al problema que algunos plantean en_ términos da confroa 

tar:i6n y conflicto, se convierte as! en un problema oo coccereci6n; los ia 

t.ruH de loa Países Uiembroa de lo Cff:P y loa de los pa!ses :ee~rrol:..:.t

ctos pueden considerarse complementarios y se 1"9ducen a un sdlo Pr'Jblema: -

la necesidad de cooperaci6n entre el f!Undo deseirrollado y al mwnco en - • 

dllaarTOllo. 

Loa pa!aea desarrollados, por su parte, desetm depender cada vez: menos del 

petróleo importado y los pa!sGs en deaorrcllo axportadoroa de petróleo de

aaan depender cada vez en menor orado de sus exportaciones de petróleo. 

Por lo tanto 1 la aoluci6n al problema niside en establecer una estrecha -

coopereci&i entre ambos grupos, a trev•e de la cual la tff:P garantiza el -

su~inia~ adecuado de petróleo a los pa!ses industrializados, y éstos e -

au vez, ae ccwnprometan a ayudar efectivamente en al desarrollo económico -

diversificado de loa Petse1 Miembros de la CfEP. 

En •se aapiritu de cooperaci6n el que la Organización ha tratado desde sus 

inicios da hoc•r valer; evitar la conf':rontoci6n y log11"6r une efectiva - -
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cooperac16n entre consumidores y productoras ha sido siempre la mata de sue 

miembros. Ese Hp!ritu de cooparaci6n fue el que hizo posible reunir la -

Conferencia de Par!s en Abril de 19?51 a la cual asistieron: Arabia Saudita, 

Argelia, Ir4n y Venezuela por la ~P¡ BrMil 1 le India y Zaire, en repre

senteci6n de los pabes no petroleros dal Tercer li\Jndo¡ y Estados Unidos, -

Jep6n y la Conunided Econ6mica Europea , por los paises desarrollados. 

Desde el punto do vista de los pa!Hs del Tercer ~ndo la Conferencie do P! 

ris deb!a tratar sobre "Matarlos Primas y Desarrollo" 1 mientras que loe 

paises desarrollados aostenlan que debía versar sobre "Energia y Problemu 

Relac10l"l8dos". 

El Tercer Mundo se enfrente al reto del desarrollo y pare ollo debe hacer -

todo lo posible por impedir que la brecha que lo sepeni del 111Jndo indus tri! 

lizado se siga ensanchando¡ p1u'0 1 Plll'4 lograrlo, debe obtener precios jus

tos Pant sus productos, acceso adecuado y en condiciones justes a la teeno

logla, mayor acceso 11 1011 mercados do los pdoes deuarTOllados y uidgir 11u 

derecho a participar en ln d11ciaion11S monotariH intemacionale11 huta -

ahora nrset"lladas a unos cuantos pll!ses desarrollados. 

As! tenemos que, desde el momento en que loa ingresos petroleros de los 

Pabes Miembros aumentaran considereblamente a raíz de los nuevos precios -

del petróleo, btos tmprendieron pragramms de cooperacit5n financiel"'Cl con -

los otros paises del Tercer Mundo, e incluso, con algunos paises desarrall! 

dos1 conscientes de que sOlo es posible alcanzar un nuevo orden econOmico -

internacional mediante le cooperec16n intemecionel, 

Por otra parte, la Off:P manifiesta su apayo concreto a los demás paises del 

Tercer Mundo y compromote a su nuevo poder!o colectivo al servicio del es~ 

blecimiento da las bases de un n:Jevo orden aconOmico internacional. 

Actuales Pll!eiM Miembros de la Cff P: 

Arabia Saudita 

Argelia 

Ecuador 
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b) UNIDAD AFRICANA. 

Emiratoa Arabas Unidos 

G11~n 

Indonesia 

Iri:V< 

Ir&n 
Katar 

Kuvwait 

Libia 

Nigeria 

Venezuela 

Esta unidad es en ai reciente, ha suf r1do los envetos del colonialismo , 1Q 

eluso en estos Poises en los cuales le barl>arie y lo reprusión armada se m! 

nitiesta ""ª claramente que en otros, es de admirarse a Guinea c¡ue es el -

prototipo de la auPtiraeión africana. 

La Unidad de Af'rica •• el podar de 200 millones de hombres animado3 d11 una 

miStM voluntad y que rnarc;Man con un mismo paso hacia obJetivoa comunes, Sin 

embargo, -CDnlO repetimos anterionnen'bf.., no :t.gnonwnos que les empresas de • 

división del colonialismo y neocolonielismo, set como del imperialismo pQn

dr!n en pr6ctica todos los recursos do que disponen Pare oponerse a la uni• 

dad at'ricane. 

M4s 5't'I as! tenemos confianza en los pueblos de Africa , p.ies con estos P\l! 

bles loa qua , unos tras otroa, han 61'1"encado sus derechos e la libertad, y 

sabemos Que no la dejar6n trocar en la bolea de los provechos colonialistas. 

Ahora biln, sobre la base de la soberan!a real de los pueblos africanos as 

como aa establacer6 la verdadera unidad de Afri~. t.a identidad de los es

piraciones , la comunidad da los medios, le detanninaci6n unSnime de los ºÉ 

jetivos aer&n loa que abrir4n al camino e la Unidad. Así Africa denuncie -

el combate da la unidad por la unidad, indicando claramente qua no conside

ran la unidad corno un fin en si, sino como al medio de asegurar r!ípidamente 
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la promoción humana de Africa. 

As! afirman loe pueblos de a5te gran Continente, y ust&n prestos a todas -

las f~rmas de unión y o todos los abandonos da soberanía que la favorezcan. 

c) LA CDWEfE~IA DE LAS NACIIJl.ES UNIDAS SOOfE CQ!,EA::IO Y OESARRCl..LO -

"UNCTAO". 

La morginoci6n creciente de las naciones en v!os de desarrollo y la amplia

c16n coda vGz m&s ecentuada de la brocha que las separa de las potencies i!l 

dustrializados 1 aparec!an como una !llllenaze constante al frAQil equilibrio -

de paz establecido al final de lo contienda mundial. Solernente 111ediante la 

cooperaci6n entre todos los po!ses, inóepen?ieotemente de sus aistemaa pol! 

ticos y sociales, podr!an asegurarse condiciones finnes y duraderas de con

vivencia, 

El Secretario General de la Conferencia, Ooetor Ra61 Prebish, expresó su -

convicción" de que "para las Naciones Unidas establecidas pera llll!lntener 11 :.. 

paz, la acci6n pr6ctico en la esfaro del comercio y el desarrollo no cede -

en importancia e ninguna otra da las responsabilidades que han de atendar -

en el decenio de 1960". Bas.§ndose en este certeza, la On;JanizaciOn convocó 

a una conferencia cuyo principal comotido era el de señalar el camino hacia 

un" nueva pal!tica coman::iol en pro del desarrollo. Se trataba de romper -

con un orden de cosas pret4rito y una concepciOn de pcl!tica econ6mica se-

gGn la cual, bastaba con eliminar los obstáculos que imped!an el libre Jue

go de las fuerzas del mercado, a fin de expender el intercambio con venta~ 

jas roc!procas para todos, sin considerar las grandes diferencias de estl\IE, 

wra entre centros indu11triales y paises parif6ricos. Era preciso, por el 

contrario , fonl'l..llar una concepciOn positiva de política econOmica, con el 

designio de obrar en forma racional y deliberada sobra los sectores da la -

economb para modificar su curso espont6nao y lograr claros propósitos de -

desarrollo. 

Estas considaracioneB eren las mismas que decidieron, en 1960, la proclama-
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c16n dol Decenio da los Nacioneü Unidaa para ul Desarrollo y que constituy! 

ron lo base de d11cu1iOn de la primorti UNCTAO. La finalidad esencial consi! 

t!a en alcanzar una tesa mínima de crecimiento de f1f. por a~o en el ingreso 

del Tercer t.\ando y corregir lea tendencias adverus para Qutl el desarrollo 

pudiera aceleran.• en condiciones da equilibrio din4mico. 

La Confentncia de las Neicionoa Unidas sobre Comercio y Desarrollo 4.JNCTAO

fue creada COfllO ergano da las Nacione111 Unidas mudianta la nisoluciOn 1995 -

de la KIX Asamblea de esa organizaci&, celebrada a fines de 1964, En la -

prim1MH"ll de ese miSllO tilo se hable •fectuado en Ginebra la primera Cont'e

rencia aobra Comercio y Desarrollo, con baae en una divensa ResoluciOn que 
21 le propia As1111bl•a de Neciones Unidas hobfa adoptado a fines de 1962, 

Quiz6 lo lllla decitivo en loa origltl'llls de la Ul'CTAO es el hacha de que los -

Gltilloe ii101 dll la dite•da de los cincuenta y loa pri.mero• d9 la de loe se

tent4a fueron .rlatt dii cnicit1nt:e f'Natraci& pera loa pa!sea S'I d .. arrollo. 

Du...,ttl la Prillllr. UtCTM>, u cr .. nm cinco c01111aione1. La primel'll ea ccJ

pd dll ••b.ldi.8' loa prcbl .... 1nt:ernecional .. de loa productos bhicos. 

La Segunda Corniiú&i eatudie lo• problemu d•l comercio de !'llll~f'acturee y '!! 

minenufecturaa dll loa pafan en delarTDllo. 

Le T•rcena Collliaidn 8X9111inl! loe Pl"Obltma dlll f:l.nancilll'llianto intemeciorv1l, 

especiel.Mnt:e los de financi1111i11nto compensatorio psre estabilizar los 11"

gntaoa de eMportac16n de productos primarios que obtittnen los pa!ses en - -

vfM de crecWento¡ asimismo se oeupj5 da formular las pol!ticas de come!'

cio y ayuda eneominadea a acelel"llf' el desarTOllo econ6mico. 

La Cuma Comisión eatudi6 loa organismos irttemac1onales que se ocul)8n de 

109 probl91111Ui con.rciales. 

21. PLACIDO GNCIA FEVNOSO. Oiscuno pronunciado en la III UNCTPO. 
M6.dco en la UNCTPO, Cuadernos de documentaci6n. Mllxico 1973. op, p,26 • 
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Finalmente, la Quinta Comisi6n revis6 la expans16n del CO!llereio internacio

nal y la influencia de las !!lgt'\.lpaciones ocon6micos regionales en el desarrg, 

Uo .con&itico. 

Conforme a la Aeaoluci6n de la A111:1111blea General de las Naciones Unidas que 

cl'96 la UN:TIO, i .. funciones principales de la Conferencia eon las aigui•!l 

tes1 

a) Fomentar el CQ!lllrcio internacional, con miras a ecalerer el desarrollo -

9t:On&iico 1111 general¡ 

b) Fonnular principios y politices sobre comercio intemacionel y sobre loa 

Pl'Obllll!IU afines del deHITtlllo acondmico; 

e} PNHnt:ar pl'QPIUtu para llevar a la prlct:ica dichos principios y poll

ticu; 

d) Aevi•lll" y facilitar .,, g11!1eral la coarctineci&l de lu actividades de - -

otras inetltucior.1 qi.111 fol"Nt'I parte de las NaciDl'llls Unidu¡ 

•) Iniciar 1118didQ , cu.,,do •• pertinente, en cooperaci&i con loa 6rganos 

COf!IP8twltn, de lu Nacion .. Unidu, pare negociar y aprobar inatlU!IM

toa jurfdico. 11Ult1letarale1 en la Hfera del CONn::io; 

f) Servir de C*lt:ro de al'MOrlizaci6n de lu pollticas camereialu y de deae

rTOllo de los g0biemo1 y de lu lllONP8Cionn econOmices regionalea. 

Durante loa cuatro años po1t111r1ore1 a 111 creación ele le UtCTAD las relacio

nes econ6mica1 1111tra loa paiaea avanzadOs y loe aub<leearrollados no ll'llltjora-

ron. 

En la 69gunda ut.cTK>1 en Nueva O.lh11 a principios de 195EI, un n<lmaro de -

pela.a en deurrollo, Junto con otros indu1tr1.alizedos1 intaresedos en - -

aleanzlll" una mejorfa de las relaciones entre los doa sectores de la econo-
' 

mfa ll'Ul'ldial dentro de 1115 negociaciones de la Segundei Conferencia , intente 

ron definir los llemadoa "puntos de cristal1zaci6n"; ea decir, aquellos te

mes wi los que axiat!an puntos de concidencia en los dos grandes grupos de 

pa!s .. miembro• de la UNCTM. 
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La delegación msxicana ante la Segunda Conferencia pugnó por htcer de ella 

una conferencia de negociaciones. 

En Nueva Oell"li, ae logrd la adopción de los siguientes 11cuerdes1 convocar 

las reuniones internacionales sobr11 al cacao y el az6car, se ere6 un Comi

t4 Ad Hoc para negociar dentn:i de •1 los detalles de un sistema preferen

cial para les e•port11ci6n de menut'acturas y aemimanufacturas originarias de 

los patses en desarTOllo a los ITl9rcado1 de los paises av11nt11d0s, con la -

intenc16n de qua tal silt-.i entrara en vigor a principios de 19701 se re

conoei6 un&ni.Qmenta l& griMtd•d de los problemu 1:191 enaeudamitnto exte

rior d1 la 11111yorta de loa pebee del Gn.ipo de los 77 y se elaboraron va- -

riae f6nn.Jlu, QYe los paises indUstriales sdoptor!an rv11pecto a le oyuda 

financiera a los patses en desarrollo; se decid16 1 ast mismo, proseguir -

los estudios rel.ecionedoa con al debatido tl!IMI sobl"ll lila prfctices de les 

graneas entpretaa de transporte marltilllo QUfl afecten los intereaea de los -

palles pobna. 

la IMCTMl ha comprobado, "" tu• escasos ai'\01 de 1.dstancia, nr el foro . -

adecuado PIN analizar y proponer 1olucion19 prkticas y 1f1cal:ll1 pare 101 

probl-.. dll 1Ubde1UTVllo. Ea al ~ico organilll!IO, hay d!a, qua pennite 

• la c011Unid.cl lntaniae1onal di1cutlr y tratar di resolvar diatintoa y CO!!l 

pUcedot probl91111l5 d9 lu relacionaa econdllllc.s entre los pahH pobres y 

loa pahu ricos. El mejor conocitlianto dlt asoe prot1l11111es te debe, en 

gren PIU'te, a la cl'9aei&l de la UNCTK>., al escenario internocionsl. H111 

bl antes de 1964 lu distintas r11ceta de 101 probl1M1111 del comercio y el 

deallt'l"Ollo eren tratadas nparisdamente ., lat1 01"11110i11111D1 1111.1ltilataralee o 

a tnl'AI de canelo bilaterales, con notoria dealltlf'ltejas para los paises 

acon,dmiC811191'1te dlb1les. 

La cNecii!ln de la UNCTK> ha t.nido t.nbifn CQnO ntsultado positivo el acer; 

c111111ento entre los palos an desarrollo de cede ngi6n y ll!'ltt'l!I loa parten! 

cientes a los tres continentes 11UbdesErrollados. No 1ol81118nte se ha logra 

do establecer contectos estrechos dentro del llamado GNpo de los 77, sino 

que se ha f ortaleeido la cooperaci6n entre los propios pa!see latinoameri-
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ca.nos , los cuales constituyen, desp..i6s da la Conferencia de Ginebra, la -

Ccmisitn'I Especial de Coordinec16n Latinoamericana -CECLA-, como 0111anismo 

de consulta en asuntos econ6micos internacionales. 

Al llegar e lll 'Tercera AeuniOn, celebrada en Santiego de Chile el 19 de -

abril de 1972, los paises 11n desarrollo hab!1111 preciso.do, nucho majar que 

antes sua planteamientos, y hab!an fot'l'!Uledo un número importante de !)T'O

yectos de resoluc16n sobre les diversos temas de la egenda. 

Esto reveló una mayor meduret y un claro asp1ritu de negociaei&n del mundo 

en deaarTOllo. Sin embarvo, la t1et1tud, en Sontieigo, de las naciones in-

dustrializadss, fue manos propicia a la negociaci&n. Serias resistencias 

impidieron la aprobsci6n de algunos de los 111!s importantes proyectos de "! 

soluci6n, Sa hace potente, consecuentelllente, de parte de le• naciones en 

desarrollo, la nacesided ele adoptar nuevaa estrat991u de n111ociaei&i que 

pemitan h11C8r efectiva la cooperec16n acon&!ica intemaeion•l. 

El littcho mis il'll!)Ortanta de 111 celebraci5n de esta Tercero Conferencia de -

las Naci~• Unidas tobt"ll Comllrcio y 0.Hrrollo. fu• al ft181"1Hje dirigido e 

lo eomJnidad de ne.c1onn. por •l Pnaident• de la República Liceneilldo 

Luis Echavt1T!11 "lvanaz. 

Los p..intos dfil vista de nuestro pala fueron exp..iHtos con claridad y pr111i

ei&i. Solidario del Tercer 1.1!.mdo, lllxieo persigue metes de desarrollo na

cional compatibles con el respeto a loa princiPios de convivencia ciua - -

aiempre han normedo su actuaei6n en el campo intemacional. Ea tos objeti

vos coinciden tc.nbi6n con 1011 qua •• si b.1an en el origen de la filoeoffa -

de la UNCT N.>. 

En nombre de •xico ante el Plenario de la III UNCT NJ, el Presidente de la 

Repúblic•, pra;iuso desprender la ccoperacien econOmica del Ambito de la bu,! 

na wluntad pera cristalizarla en el campo del Oerecho, Trasladar los 

principios consagrados de solidaridad entre loe hombres a la esfera de les 

relaciones entn los paises. Al proponer la edopc16n ele una Carta de Oere-
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ehos y Deberes Económicos de los Estados, complementaria da la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre. 

Para la IV UNCTK>, ha costado mucho precl.aar los criterios que se wlver!n 

a debatir en cuanto a problemas acon6m1cos¡ y, también 119 urgente 111 inst! 

tvoionalhscií5n de un mecanismo de aecic5n del GNpo de los 7J. 

En este Cuarta Conferencia de 1111 Naciones Unidas sobre Comercio y O.san'!? 

llo UNCTPD IV , celebreda en Uaircbi 1Kenia en mayo de 19?6, se encuentren 

congraciadas naciones de casi todo ol RM.1ndo ricas y pobres par!! ol d!elogo 

que se considere decisivo y al cual 1e la ha d11do por llemer c:onw:> "Le lu

cha por el producto del !!lindo". 

Cada una de las reuniones tetraanualea a partir de 1964 , se han col'\sicer:a 

do COll'D criticas pare lll!S perapectivas d• desarrollo de paises de ~frica, 

~1ia y Latinodrice, pero esta dltnomin1oi6n nunca ha 1ido inle Justit'ice

da ~ ., la altlma. Durante loa l1lt1111011 2 liloa, lH nac:l0f1tt1 en v!as ::!e 

ált!Mln"Ollo han llUfrido unis serie de golpes cui de!IMtroaos que, en comi:e

reci.6n1 hacen que loa probltlllllls econ6nicoa de loa pafs .. lnduatrlaliza::-:'t 

'de Occidenttl .,.Ude.rcan de importancia. 

El ñpiao 1W1111nto en loa costos de imp0rtacii5n del petr6leo y bienes manu

f'ecturodoa 1 al deterioro de la situación alimentloia y la recesidn mundial 

han inflingido p6rdidas e las naciones del Tercer t.llndo que no exporten el 

combustible; las dejan con deudas cada vez mayores y cuadruplica su d~f'i ..... 

ci t comercial acul!Ul&do de 10 mil millones de d6leres en 19731 a 40 mil m! 
llanea en uns. 

La neceaido.d urgente de que as tomen medidas a nivel intemacional pare -

ayui:ler , e soportar las pesado cargas QU9 afligen a la 111ayor!a da pa!aes 

en v!as de desarrollo ser! uno de loa teme.a principales a discutir en la -

UNt:T'10·lV. Otro drA el intento de las naciones del Tercer ~ndo, p0r al

canzar laa lllfiltas que forman la base del nuevo orden aCOl'l6nico intemacio

nal 1 que ae han comprometido e cumplir. 
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Por su parto Wdco expresó, por conducto de su delegación , que pugnare -

Plll'!I que se pongan en vigor progromas concretos da accilln a favor da los -

pa!ses en cleHrrollo en lugar de hablar simplemente sobre nuevas f ormea de 

cooperaci6n intemacional. 

As! mismo, conscientes de que de esta lV UNCTN:l, sólo logrer8n resultadOs -

balanceados entre los Pafses industriales y los en desarrollo, se propuso -

el establecimiento de un riuevo fondo C0!!13n intemecional ptn'll financiar los 

invente.rioa ele maten.u primes, eato por parte del "grupo de los 71" , y no 

por parte ele loa palaaa industriales que obstruyen la di!ICOai6n de materias 

pril'!llls, 

los Paises del Tercer t.\indo, est&n conscientes de que de 99ta IV lf4CTN:l, d! 

ben salir solucionea prlcticas m61 no asl las naciones deserrolladq, que -

menif'ieatan qu• loa planes pare regl&V111tntar la econ0111la mundial aeran desa

lentadOres. 

Pal"Cl qve editan acuerdos f avorebles es necHariO que los paf.sea industria

lizados ceden, en relaci6n con lu propuestas del "grupo de lott 71" espe- -

cialmente en ....... cl'iticna como: el eateblecimiento de un fondo COll\1n in

temecional pal"l!I ll!ll 11111terias primas b&eicaa, un aC4.lerdo aobnt el probl81111l 

de la tteuda oxte.me de los petsea en desarrollo y un,c6digo intarnecional -

de conducta par11 la transferencia de tacnologie. 

Ad mismo, ol Tercer l.llndo dem&nde en esta IV UNCTAD, el teMr mayor acceso 

a loa mercados de cspital a trsvfs do institucionaa l'inencierss internacio

nales, aea en empr'stitos directos o con financhrnientos, por eJamplo Banco 

t.\inctial (8IFF) o ero. 

Por su pftrte Mbico, propone qua les reserv11.1 de les citadas instituciones 

se inviertan en los paises en desarrollo, pues ésto contribuir! e promover 

mercados de capital y se dispondrá de un volumen mayor pare inversi6n en -

programes de desarrollo. 

En esta Cuarta reuni6n, los frentes compuestoe por los paises ricos y pobres, 

. './ 



- 92 -

se encuentren en un diálogo que no conduce a ningún lado ni mucho monos 

acuerdos favorables para el iercer Mundo, y esto ao debo a que las naciones 

desarrolladas no dan muestras do negociar da manera que se favorezca a les 

naciones d~biles. 

Resultado favorable de esta Conforencia os1 la de contribuir financieramen

te paro la creación de un fondo Coron de Productos Básicos. Los paises qye 

manifestaron su contribución son: M4xico, Pekhittin, Irán, Zambia, Kuweiit, -

Emiroto!l Arabas Unidos , Venezuela, Irak, India , Filipinas, Argalia, Libia, 

Yugoslavia y ocho paises m6s¡ por su parte, Indonesia y Non.iege adelantaron 

sumas concretas de contribuciOn de 25 millonen cada uno, las demás contrib~ 

cienes serán señaladas en ocasión ulterior y oportuna. 

Los puntos claves de este fondo CO!!Ún, fueron e~a111inados en Junio en Gine-

bra en ocasi6n de la Tercera r'11Un16n do plenipotenciarios del Tercer Mundo. 

Eata Fondo Común sobre meterias primes, fuo el punto clave de esta IV -

UNCTIOt loa ~nieos que pusieron objeción a la creaci6n del fondo fueron los 

pa118s industrializados. 

En estas conferencias ee han dado pasos deciaivos en materia económica fav2 

rablea al Tercer Mundo, y ad poco a poco se va ganando terreno a pebes i!J. 

duetriales, que no ceden a las demandas planteadas de los paises subde110"'2 

llados, asl mismo le celebrttci6n de estas Conferencias de les Neciones Uni

de.s Sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD, don margen a que los paf.ses del Te,t 

cer Mundo estrechen m6a sus lazos y se identifiquen en relación con al obJ! 

to de SUB dt.!mandas. Esta UNCT/}I), da margen a un11 unif1ceci6n más sólida de 

las naciones del Tercer Mundo, y se constituyen 111'1 un bloque con más fuerza 

QUS busca solucionas pr&cticos a sus demand8!1 del trato justo y equitativo 
' da parte de los naciones altamente desarrolladas. Es tamb14n, esta Confe-

rencia el fon> donde lss NaciDl'!es tercer nundistos, han dado origen a docu

mentos y organiamos QU9 tienden a unificar y a ecercar m4s a las naciones -

del Tercer Mundo. 
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d) ESTAUc:TURA DE LA CN11 A DE OCFECHOS Y OEECflf:S ECCNDMICOS OC LOS EST l\005 1 Y 

9J CCtlTA19UCIOO A LA UNlFICACIO'i OC LOS PAlg;:s CH TEIUR IAJNOO. 

Este instumento internacional, producto de la actuación do M6xico 1 en ln III 

UllCTAD, celebrada en Santiago de Chile on abril de 1972, por medio de su pre

sidente Licenciado Luis Echeverr!a Alvaruz, nos n.iastre el 1nter6s que M6x1co 

tiene por la ragl!J!llentac16n da loa roleciones económicas intemaciomlles, con 

\/Qncido como eat! que muchos de los fenómenos que afectan a nuestro propio -

desarrollo sólo pueden resolverse mediante la solución do problC111as tal.ea co

mo el de intercambio comercid, fluctuaciona5 monatari11s 1 tr11nsf'erencie de -

tecnolog1a, estabilizaciOn en los Pl"Bcios de las materias pritnas, y ratifica 

tnmbi6n otra forma inQuebrantable de nuestra conducto internacional¡ sdlo a -

travAs del derecho es poe1blo eliminar las fuentes de los conflictos interna

cionales. 

Oespuds de intenso trobajo d1t elelboreci6n pcr perta del Grupo de los 40 1 que 

para el afecto se reunieron, en diferentes ocasiones con al objeto do redac-

tar una carta. que fueaa adoptada por les Naciones Unidas, Culmino as.te tra

bajo; el 12 de diciembre de 19?41 en que las Naciones Unidas en eu )(XIX Aaem
blea Gsnarai, eprobe le Carta de Derechos y Deberes Econtl!llicos ce los Estados 

pcr mayor!a de 120 votos a favor, 10 abstenciones y 6 en contra. Todas las -

naciones subdesarrolladi:ta y tocios los pa!sos socialistas, Bdem&s de algunos -

países industrializados, aprobaron el documento. 

Esto documento es la culminaci6n de las demandas del Tercer ~ndo 1 en el sen

tido de un trato m~s equitativo y Justo en el orden oc.cn6mico internacional. 

Con la Carta do Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, estos ideales -

adquieren ~l valor de principios jur!dicos internacionales que deben regir en 

adelante las relacionas económicas entra las naciones. No son ya las dem!lfl-

de.a aisladas de ceda país, ni siquierti la conformidad o la pres16n da un gn.1-

po de nacionos¡ ea la voz reiionada de todos los pueblos que han sido oprimi~ 

dos y explotados. E• e la vez al instrumento m!s pr~tico de coopereci6n y -

unific!iCi6n de los Pueblos del Tercer Mundo, As! mismo es la bandera q1.111 de 
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hoy en adelanta congreguo las voluntades de los pueblos dol Tercer l.\Jndo, y -

busc:endo los ceiminos, buscando los soluciones es hacer historia, os buscar el 

trato equitativo y justo.en al ámbito econ6mico lnternocional¡ las ataduras, -

la infraestnictura, y al neocolonialismo an que las superpotencias tienen a la 

mayor parte del mundo, se tienen que debilitar, por modio de organismos, por -

medio de conferencias y documentos que establezcan las Pll\Jtas del nuevo orden 
econt5mico y jur!dico internacionales. 

De manare breve, hemos analizado el sentir as! como la preocupacidn de M6xico, 

por el justo trato que en materia econt5mica internacional deben recibir los -

países, y tomb16n la preocupaci6n de buscar medios de unificacidn para los - -

pa!ses del Tercer l.\Jrido. En oste terreno, consideramos que, la Carta de Dere

chos y Deberes Eeon6micos de loa Estados. desde su aprobación en 1974, y en -

tan poco tiempo ha dado origen a otrtJs oryan1smoa 1 as! como sentado las beses 

para su craaci6n; ort1anisrnos que vienen a consolidar el esp!ritu de confrater

nidad, de unificación de cooperac16n y estabilidad en las relaciones econt5mi~ 

caa intemacionalB!'I da los paises del Tercer Atlndo con los países altainente -

desan"Olladoa. 

El an'11ais de la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, lo -

'f"8alizaremos m.61 s fondo en el siguiente capítulo, concret.§ndonos m6s bi'n en 

asta csp!tulo a su estructura y en la medida que ha contribu!do a la un1fico
c16n de loa países del Torcer l.llndo, 

ESTAJCTURA ll:: LA CAATA ll:: oat:Di06 Y OOlE~S EWIOOCOS ~ LOS ESTf>DOS.- La -

Carta de De.rechos y Deberes Econ6micos de los Estados, es col!IO su nombre lo 1~ 

dica un documento, que, tiende a estabilizar el sistema económico internocio-

nal, por medio de la reglamentaci6n jurídica. Loa 120 paises que votaron a f! 
vor de la carta, se obligan en le medida que les corresponde en lo econt5mico, 

' pani con loa dem&s paises; pero la minoría que no voto e favor, lo c¡ue hace as 

abatruir el com6n !lC\.lerdo de la astebilidad econ6nica mundial y por el contra

rio buscan contrarrestar el acuerdo de los palees eccn6micl!ll11ante ddbiles en -

lBB conferencias recientes, celebradas para lograr la estabilidad 111.1ndial en -

materia, econtlmica, polltica, social y cultural. 



La Carta 1 ast& integrada por: CUíltro cap!tulos y 34 a.rt!culos. En el Primer 

Cap!tulo se hlSOO menci6n a los Principios Fundamentales de las Relaciones -

EconOmicas internacionales; al Cap!tulo Segundo se f'l!fiere, a loa Derechos y 

Deberes EconOmicos de los Estados¡ el Cap!tulo Tercero establece las Respon

sabilidades ccmunes para la Comunidad Internacional, y el Cap!tulo Cuarto -

contiene las Disposiciones Finales, 

Trataremos de realizar a continuaci6n un an&lisis del contenido de las prin

cipales disposiciones QUG se encuentran establecidas en los 34 art!culoa de 

le Certa. 

Los Principios fundamentales da las relaciones econ6micas inteniacioneles 1 -

aon los siguientes: 

a) Soberan!a integridad terTitorilll e independencia pol!tica de loa Estadas; 

b) Igualdad soberana da todos los Estadas; 

e) No 1191"8Bi6n¡ 

d) No intsrvonci6n¡ 

a) Beneficio 111Jtuo y equitativo; 

f) Coexisteneia pacifica¡ 

g) Igualdad de derechos y libre detemnaci6n de los pueblos; 

h) Arreglo pacífico de contl'Oversics¡ 

i) Rep.aracHln de les justicias existentes por imperio de la fuerza que priven 

e une nación de los medios naturoles necesarios para su desarrollo normal; 

j) Cumplimiento de buena fe de las obligaciones intel'rn*cionales¡ 
k) Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales¡ 

l} Abstención de todo intento de buscar hogemon!a y esferas de influencie; 

m} Fomento de la justicia social internacional; 

n) Cooperaci6n internacional para ~l desarrollo; 

o) Libre acceso al mar y desde el mar para los pa!ses sin litoral dentro del -

llllll"CO de los principios arriba enunciados. 

Estos principios del cap!tulo primero, para su aplicación no requieren de nin

gGn pn:icaso da desarrollo , sino de una negociociOn politica, al igual que 
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estos principios se encuentran los art!culoa 1, 151 17, 26 y 32 y, los Que ne

cesitan de una codificac:i6n y dai:111rrollo progruaivo, son algunos procnptos del 

articulo 2 y 3 sobro Recursos Compertióoa rospucto al cual ya se lleva adelan

te un C&:ligo da conducta, an el contoxto dol flt,UMA; al 5 con baso en el cual -

se establecen organismos tales como el EELA, o....Al€ y ohora so propano 111 crea

c16n de un ProgNl!lla sobre Cooperoc16n lntaniacional para los pa!aeo on Oesat'f'2 

llo, el 6 con b!llle en el cual los paises en desani::illo han prosontado un Pro-

grama integrado da productos b&sicoe; el 10 y 11 qua sin d\Jda han 11fectaclo la 

ruestructuroc16n monetaria¡ el 13 con base al cual ~o ha elaborado un C6digo -

de conducta que deber& ser eKsminado on lo Conf'onmc111 a celabrarso en 1977¡ -

al 18 cuya importancia se refleja en la actitud de los paises en desa.rrtlllo de 

tratar de lograr un valor jurídico m&a claro a loa sista~lltl de praferenc1as y 

el 19 y 26 que a1n eluda han influenciado las nagoc1ac1onos entre lo comunidad 

Económica Europea y el ~\.Jndo Socialista, al reafirmar el principio do no dis-

cr1.minaci6n con base 6nic1t111ente en diferencias do sistemas Políticos, econdrni

eoa, sociales y culturalaa. 

La aprobac16n de la Carla const1 tuya un momento estell'lr un 111 lucho del Tercer 

Mundo por hacer vigente una n.ieva vfo paro sl desarrollo, 

e) SlsrEMA ECCtlCMICO LATINOAl.ERICNIO EELA. 

Este organismo, que ea fruto de la Cart5 de Derecho& y Oeborea Ec:on&!icoo da -

los Estados, viene a con!>Ol1dar las aepinsciones da la politice internacional 

de MAxico, par conducto de su pn:1aidente Licenciado Luis Echeverr!a Alvarez:, -

qua ha tenido aapecial inteMla por establ9Ctlr un rdgimun econ6mico internacio

nal justa y equitativo, tsa! mismo, porque lu naciones de Wrice Latina que -

tambidn formen porta del len::er Mundo, tergan orgoniamos que vigilan y ayuden 

a incl"l!Mlntar le balanza collMln::ial dlJ loa Estados de aste continente, nuestro 

continwita. 

As! tan91'13Cs que en varios diecuraoa pronunciados por el Jaf'e dal Estado Mexic! 

no entre 1971 y 19731 en varias visitas a Jefas de Gobia?TIO letinoeimer1cenos1 
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y en eus comperecencias en foros internacionales, ee advierte la elaboración -

de una Carta Econ6tnica y sus secuencias como el S.::LA y el EETEM. 

Posteriormente, en 1974 tomo forma definitiva este organismo en el comunicado 

conjunto M4xico-Venezuelo, así MAxtco encuentra en el Presidente P61'9Z un ve-

lio$o aliado, decidiéndose establecer una comisión mixta presidida indistinta

mente por un funcionario meidcano o venozolono. 

En un nuevo comunicado, Que firnia el ~sidante P6rez con el Presidente Echev! 

rria, al término de su visito a nuestro pais por parte del mandatario Venezolg 

no, el 22 de marzo de 1974, en donde convocan o una reunión de representantes 

especiales da los Jefes de Estado "para f orm.ilar lss bellas da funcionamiento y 

pr'lparar su puestB en marcho", 

Por su Parte en su histórica visita del Presidente Echeverr!a 1 a Venezuela el 

25 de julio de 19741 dijo: 

"El mejor homenaje que pod811\Qa rendir a Bolivnr 

ea convertir aua palabrea y acciones en real.id! 

des presentes. Emularlo as honrarlo, Al aupo -

conquiBtar la independencia pol!tica. Conquis

temos nosotros la noberan!a ocon6mica ••••.•• Es 

conveniente apoyar el establecimiento de un or

gMbmo de consulta y coordineciOn econ6tnica l..!! 

tinoemericana ••• En al subdesarrollo la histo

ria se sucede, en un pueblo decidido a liberar

se la historia construye .... " 22 

La primera reunión se celebró en Panamá el 29 de julio entre le misión México

Venezolana y nuestra canciller!a. En este primar encuentro, nuestre delega- -

ci6n presentó los documentos para le discu$16n general del organismo. Es en -

Pan8111A donde el EELA recibe nombre, 

En una segunda reuni6n de la comisi6n mixta celobrada en México, con la activa 

22.- EEIS AÑOS OC LAS fl:l.AC![)~ES INTERNACICJ.lAW.:S DE ~EXICO, 
S::CfUAAIA DE FELAClCHrn EXTERICR::S. 1970-1976. p.252. 



participaci6n y cuidadosa guíl'I del Primer Mandatario, se croan lae "bMes" del 

S::LA expresando que la entidad oerá permanente de consulta y cooperación econ~ 

micas, complementaria do otros O~Janismos rugionalas; se orientará hacia la -

fo~rulación y adopción de estrategias de desarrollo y consertará la posición -

da Am6rica Latina frente a los problemas económicos fll.lndiales. 23 

"Las Bases" se acompañan de una "Nota explicativa de los objetivos a donde se 

precisan actividades para¡ ostimular la integración; clefendor precios y asegu

rar mercados a la exportación, nuevo garantía del nbaatecimiento regional; in

tercambiar experiencias e información en éreas como: producción, ciencia y te~ 

nolog!a , personal ospecializado, movilizar recursos n:gionalos; finenciar Pf'2 

yectos conjuntos, -empresas nultinucinnales-, qua estimulan el desarrollo eco

nómico. Se expresan ah!, también los esfuerzos de relación con los otros gru-
. 24 

pos tercermundistas paro ofrecer experiencias y aprovechar las de aquellos. 

Una vez sentadas las bases 1 para la creaci6n de este organismo viene lo más -

importante el de darle forma definitiva y por lo tanto constituirla ya, como • 

sistema integrecicnista dentro del marco de la lucha por el nueva Orden Econ6-

mico. 

Para esto en julio de 19?5, welvon a reunirae los repreaantentea presidencia

les en Panmn6, y en Cartas les Presidentes de Mélxico y Venezuela invitan a to

dos los jefes de Gobierno cte la Aogi6n, de los cuales asisten 100 delegados -

que inicien sus continuas negociaciones el Z7 de julio, con la presencio acti

va de 1? ministros de Estado y otro5 altos funcionarios, este evento lo aeña-

lan como constitutivo del OrganiStnO. 

Nuevamenta1 el Grvpo Tácnieo es convocado pera el 15 de Septiembre en tMto -

que la· prensa internacional hace m&s severa au critica con las declaraciones -

de tod11 !ndole. Ad, un proyecto de convenio Constitutivo es presentado a los 

rr.1nistros junto con una Resoluci6n p11re la puesta en marcha del Sistema. l.at! 

no111114riea de la batalla final del 12 al 16 de octubre, en que el tELA queda -

constituido mediante firmas de plenipotenciarios, acord!ndose q~e la sede se11 

Carecas, en un lugar rwy cercMO e la casa del Libertlldor Salivar. 

23.- fEIS llÑOS CE: LAS fELACICH:S INTERNACI().IPU:S CE: lEXICO, 
19?0-1976. p. 257 

24.- ICEM, p. 25?. 
... / 



- 00 -

participación y cuidadoso guía del Primer ManC!atnrio, se crean las "bases" del 

EELA expresando Que la entidad ser6 pannnnente de consulte y cooperaci6n econ~ 

micas, complementaria de otros organismos ~ionales¡ se orientará heeia la -

formulación y adopción de estrategias de desarrollo y consertar6 la pcaicidn -

de Arn!Srice Latina frente a los problemas econ6micos rrundiales. 23 

"Las Basea" se acompañan de una "Nota explicativa de los objetivos a donde ae 

precisan actividades para; astim.1lar la integraci6n; defender precios y asegu

rar marcados a la exportación, nuevo garantía del abastecimiento regional; in

terc:Mlbiar experiencia.a e infonnaci6n en áreas como: producción, ciencia y ta~ 

nologfo , personal especializado, movilizar recursos n.igionales ¡ financiar Pr:? 

yectos conjuntos, -empresas lll.Jltinucionales-, que estimulan el desaITOllo eco

nómico. Se exprenon ahí, también los esfuerzos de relaci6n con los otros gru-
. 24 

pos tereermundiatas para ofrecer experiencias y aprovechar las de eQUelloa. 

Una vez sentadas las bases, para la creación de este organismo vienfl lo m6s -

importante el de darle forma definitiva y par lo tanto constitu!rla ya, COl!ID -

sistema integncioniats dentro del marco de la lucha Por el nuevo Orden Econó

mico. 

Para esto en julio de 19?51 vuelven a reunirse los representantes presidencia

lea en Pan~6, y en Cartea los Presidentes de M4lxico y Venezuela invitan a to

dos los jefes de Gobierno ae la Reg16n, de los cuales asisten 100 delegados -

que inician sus continuas negociaciones el 27 de julio, con la presencia acti

va de 1? minietros de Estado y otros altos funcionarios, este evento lo se~a-

lan como constitutivo del Organismo. 

Nuevomente, el Gnipc T~cnico as convocado paro el 15 de Septiembre en tanto -

que la· prensa inteniacional hece m'5 severa eu critica con las declaraciones -

de tod11 indole. As!, un proyecto de convenio Constitutivo es presentado e los 

ministros junto con una Aesoluci6n pare la puesta en man::ha del Sistema. Lat,! 

nol!llltlrica de la batalla final del 12 al 16 do octubre, en que el EELA queda -

constituido mediente finnas de plenipotencierl.o81 acordándose que la sede sea 

Caracas, en un lugar ooy cercano a la casa del Libertador Boliver. 

23.- EE'.IS llÑOS OC LAS FELACIOES INTERNACI(J;l/US OC 1.EXICO, 
1970-1976. p. 25? 

24,- IOEM. p. 257. 
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De esta manera queda constituido, y los proyectos del Presidente de M6xico se 

ven realizados. los de crear un sisterna Econ6rnico justo y equitativo para Amér.!, 
ca Latino1 asi como para los pueblos del Tercer l.\)ndo. 

Para el futuro cercano, tenemos un trabajo m6s intenso tanto da vinculación re
gional como frente al resto de naciones. Esta organismo qua unifica a los - -

pa!ses de Am~ricn Letina, contribuyo a que se estrechen los lazos con los pa!-

ses de Asia y Africa1 que también componen el Torcer l.\Jndo, y claro, asi como -

la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados da margan a que se Pf'2 

pongan Sistemas para el Desarrollo del Tercer ~\Indo, como dijo el Señor Presi-

dente Echeverrla en Alejandr!a, Egipto ..• ,. "Proponemos la craaciOn de un Siste-
25 

m'l para el Desarrollo del Tercer l.\Jndo", 

Esta idea ha avanzado con paso firme en el ámbito internacional. Fue en Lima,

donde se da el primer impulso con la reuni6n de los "no alineados», en la cual 

deciden el 30 de f>Qosto de 19?5 instituír un "Sistema para el DesatTOllo Econó

mico de los países en DeS11rrollo11
1 criterio que fue reiterado por las Naciones 

Unidas, durente su VIIo, Per!odo Extraordinario ele Sesiones. 

Y en Manila,.filipinas odoptan el miamo programa las 110 Naciones del Tercer -

Mundo, y deciden invitar a los paises desarrollados, tanto los de econom!a de -

mercado como las centralmento planificadas, a brindar su apoyo y colaboración. 

Los resultados positivos del EELA y del "Programa" cuando quede constituídc, ª! 

tar6 insoslayablemente, en la voluntad de cada pueblo para asumir eu responsab! 

lidad en la creeci6n de ese Nuevo Orden Econ6mico Internacional. Estos organi! 

mos con estr'\Jctura flexible, ágil, sin acartonamientos, serán el mejor vehículo 

para la acción solidaria da beneficio común¡ pero no pueden, por s! solos, SUP! 

rar circunstancias, coyonturas que est~n retrasando la dec1si6n de ir al cambio. 

Por ello su flexibilidad pennitirá ir ten aprisa como lo requieran cuantos lo -

deseen sin abandonar a quienes , por causas coyonturales, tengan que esparar le 

superación de ingerencias extrañas o interesas hegemónicos internos. 

f) LA NAVIERA WLTINACIOOPL DEL CARIBE "NMtJCAR", 

25. • !%IS AÑOS OE LAS RELACICf.IES INTERNACIONALES DE '-EXICO, 
1970-19?6. p. 259. 
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Esta empresa, ha sido creada con le idea de emancipar e le9 Naciones del Teri::er 

"'4.lndo, dos1UTOllar 11Uevas formas y principios que sirvan a propósitos, de licor 

tad y principien por abrir el cemino, a las uruentes medidas para ~uperer las -

condiciones ancestrales de dependencia y atroso. 

Estas rezones impulsaron al Presidente de M6xico, Licenciado Luis Echeverria ,

a poner on marcha la iniciativa da creer una empresa 11\Jltinecional Latinoameri

cana en el lima de la transportación mer!tima. 

En enero de 19751 el Presidente de M6xico, enviO una misión Especial para que -

visitara los distintos jefes de Estado y de Gobierno a fin de exponerles le co~ 

veniencia de estructurar una empn1aa de transporte marítimo para atender las n! 

cesidedes del comercio 1ntrazonol 1 tenía COll10 fin principal eontribuír a la in

tegreci6n subl'E!gional. 

'Las ratees de la iniciativa mexicana, son entre otros, el marco Jur!dico indis

pensable al respeto da los principios de la libre determ1naci6n, le no interve~ 

ci6n y el pluralismo 1deolélgico1 aal como la pr6ct1ca de la cooperaci6n intern2 

cional para el desarrollo y la solidaridad con les pueblos del Tercer Mundo, 

Sin embargo los factores determinontea t¡1.1e se tcmaron en considaraci6n pare Pf'!? 

poner la Cf'l!&Ci6n de la N11viera 1 fueron por una part!I, la insuficiencia de la -

infnHtstn.ictura de Cl:llnl.lnicaeiones y transportes en el &rea , y por otra, la ne

ceeidad de contar con uno empresa de transporte mar!timo que atendiese en f'onna 

prioritaria e los intereses genuinemente nacionales de los Estados del Caribe. 

Les trabajos preparetorioa de l!I constt tuci6n de la empresa se llav11ron e lo -

largo del liio de 1975, y en Abril de ese eño, delegados de 15 pa!seo indepan- -

dientes del Caribe, se reunieron en le ciuded de México para fornwJlsr un proy•g 

to de BStatutos de la empresa y discutir los aspectos técnicos de sva operacio

nes. Un mee mAa tarde , en mayo, se celebr6 en San José de Costs Rica, la Con

ferencia Constitutiva de la Empresa &liltinacional del Caribe. En ella, se 

adoptó el acuerdo de la Constituci6n de .la Naviera y se fij6 un plazo de seis -

meses pera que los Estados signatarios, una vez cumplidos los trámites internos 

correspondientas, coocun'ieran a elevar a escriture pjblica el pacto social. El 

1o. de diciembre, los representantes de Coste Rica, Cuba, J11111aica 1 México y Ve

newela, Protocolizaron ante notario pjblico de conformidad con las leyes de -
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llondo 1 doea:rrollar nuevas fot'l'llas y principios que sirvan a propósitos, de libe! 

tad y principien por abrir el camino, o las urgentes medidas para superar las -

condiciones ancestrales de dependencia y otreso. 

Estas razones impulsaron al Presidente de M6x1co, Licenciado Luis Echeverria ,

a poner en marcha la iniciativa do crear una empresa m.iltinacional Latinoameri

cana en el área da la trruisportación marítima. 

' En enero de 1975, el Prosidente de M6xico, envió una misión Especial pe.ra que -
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tograc16n subregicnal. 

'Las ndc:es de 111 iniciativa mexicana, son entre otros, el merco Jurídico indis

pensable al respeto de los pr1ncipio11 ele la libre detenninaciOn, ls no intarve!? 

cian y el pluralismo 1deol0gico, as! como ls pr6ctica de la cocperac10n intern! 

cional pare el desarrollo y b soliderldod con los pueblos del Tercer i.\Jndo. 

Sin ernb5Jlio los factores determinantes que se tCIO\aron en considerec16n para PJ'2 

poner la Cf'l!8016n de le Naviera, fueron por una perta, le insuficiencia de la -

1nfraeat1'Jctura do conunicaciones y tnsnsportes en el 6res , y por otra, la ne

cesidad ele contar con una empresa de trsnoporte fll6riti1110 que atendiese en forma 

prioritaria e los intereses genuinamente nacionales de los Estados del Caribe, 

Loa tnibaJos preparatorio.s de la con•tt tución de la emprase se lleveron e lo -

largo del año de 1975, y en Abril de ese año, delegados de 15 paises indepen- -

dientes del Caribe, se reunieron en le ciudad de IMxico para fo""-'lor un proye5 

to de estatutos ele la empresa y discutir los aspectos técnicos de sus operaeio

riee. Un mes m6s tarde , en mayo 1 se celebró en San José de Costa Rica, la Con

ferencia Constitutiva de la Empresa li\lltine.cional del Caribe, En ella, se 

adoptó el acuerdo da la Constituci& de la Naviera y se fij6 un plazo de seis -

meses pare que los Estados signatarios, una vez cumplidos los trámites internos 

correspondientes, concurrieren a elevar a escritura pjblica el pacto social. El 

1o, ele diciembre, los representantes de Costa Rica, Cuba, JIW!laice., "'6xico y Ve

nezuela, Protocolizaron ente notario público de conformidad con las leyes de -
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Costa Rica. la escritura constitutiva de la empresa. Finalmente, el 3 de marzo 

del año en curso, 19?6, se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas, la inauguración 

de los servicios mar!timos de NAM.JCAA, por el Secretario de Relaciones Exterio

res. 

La importancia de la Naviera reside, adem6s da la utilidad de sus servicios de -

transporte marltimo on el hecho de que constituye, como empresa multinacional, -

debido a la eusencia de pl"Ocedentes, un esfuerzo pionero, no sólo en Arn6rica La

tina, sino en todo el Tercer lllndo. 

La constitución de le empresa multinacional se constituyo en virtud de un acuer

do intel'i}ubernamental y en su capital participan en forma mayoritaria , lOSl go-

biernos que en ella intervienen, con exclusión del capital extranjero. 

Por lo tanto, la empresa es resultado de ll'I conve~encia de dos fenómenos de ne~ 

raleza Politice y económica: par una parte , la intervención del Estado en le ac

tividad productiva y, por otra, los mlltipl8S procesos de intagracidn regional. 

Es por eso que una caracterf.atica de nuestros dl1111 1 gracias el sistema económico 

internacional, la integración regional y subregional ea para todos los p.ieblos -

subdesarrollados, una condición indispensable. 

Los esquemas de integración económica que los paises del Tercer l.\Jnóo han llevado 

a la prdctic:a. 1 sin eluda han producido fnitos, pero 6atos no son, ni cuantitativa 

mente, los QUe se requiel"Bn Para elcanzar el desarrollo. 

En la primare Asamblea Extraordinaria, celebrnda en Caracas, Venezuela, celebrada 

en mayo de 1976, y con la asistencia de delegados de Costa Rica, Cuba, JamBica , 

~~xico, Nicaragua y Venezuela¡ se dijo: 

El tráfico naviero en el Caribe "tenia una caracterietica neocolonial, pero la -

flota lllltinacional del Caribe está llamada a liberarnos de la dependencia e que 

hemos sido sometidos en materia de transporte marítimo. Y se pretende, que en -

unos cuantos meses más, se te~en !JQrupados a todos los pa!ses de la región del -

Caribe, asl lo expresó el Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. 
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La empresa multinacional constituyo concrctemento, un polo subintegradory, en -

este contexto, representa una necesidad paro todas los pueblos del Tercer Mundo, 

especialmente para Am~rico Latina. Sus corar:torfotict1s hncen de ella un 1nstr\l

monto de integración y desarrollo que combina recuroo:i productivos escasos, para 

lograr los beneficios do 1<1s ocor'!omias de escala, el tiumpo qua elimina el pem! 

cioso elemento de la dependencia externa qua es propio de la amorosa trensnacia

nal. El carácter, la función y los objetivos de la empre:rn multinacional, la -

convierten en entitesis da la amprasa transnacional. 

En virtud do la e1~senr:ia de precadtmtes, NMtJCAR constituya el fruto do un es- -

fuerzo de 1muginnci6n jurídica de parto de los que participaron en su creación.

las legislaciones internas de los Estados y el propio orden jur!dico internacio

nal, no contienen di!lposicionos c¡uo regulen, on formii ospodfica, la naturoleZl'l 

d" le empreso multinacioncl. Esta la¡¡una obliga u .;iplicor a sus oLLividados, e!_ 

ti¡:ll.llociones internos disañedas para ordenar fenómenos jur!dicoa y ocon6micos -

esencialmente distintos. Por otra parte, debido o la5 diferencias Que se obser

van entre las rrúltiples legislaciones internas, en materia de inversión, surge -

inevitablemente, un conflicto de leyes. 

En el caso de NMlJCAA, para constitu!r l.fl empresa y dotarla de personalided jurf 

dice propia, sa adoptó un procedimiento mixto integrado de dos pasos sucesivos: 

en primor término, un acuertlO intergubernCl/l!ental y, en segunao lugar, la consti

tuci6n, de conformidad con las layes de Costa Riea , pero en tdrminos del acuer

do intergubernamentel, da una sociedad anónima cuyo capital está suscrito en fer 

ma igualitaria por los gobiernos participantes. Además, se estableció Que el -

El1{. del capital social debe' ser gubernamental y que el otro 4(J~ sólo puede tras

mitirse a inversionistas genuinamente nacionales de los Estados Miembros, exclu

yéndose al capital extranjero. Por otra parte, para evitar los conflictos de l! 

yes, se estipuló que la sociedad ha de funcionar con arreglo a los estatutos y a 

las disposiciones legales mercantiles del pais sede , disposiciones éstas que, -

en virtud de una ley e5pecial, se adecuaron a los estatutos de la empresa. loa 

ectos juridicos Que deben surtir efectos en los países donde le sociedad esta• -

blezca sucursales o agencias se regirén, asimismo, por la legislación de dichos 

Estados. Finalmente, se estipul6 un mecanismo arbitral, de carácter obligatorio 

y definitiva para la solución de las controversias que surjan entre la sociedad 

y los accionistas, o de ástos entre sí, con motivo da las relaciones juridicas -
derivada¡¡ del carácter de los socios. 
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En ol Tercer Mundo, so ha increment~do la conciencia de la necesidad ea establ!!, 

cer un nuevo orden ecan6mico internacionnl, un ordon que garentice a todos los 

pueblos las condicionas indiapemrnblos para logrer su deserrollo y quo haga Po

sible una vida digna para todos loa habitantes dol planeta. Lo adopción de la 

Carta da OorechOs y Oabon:is Económicos do los Estados 1 constituye el primer p~ 

so finne hacia su realización. Le corto contemplo en sus ort1culos 2 y 12 1 la 

necesidad de regular las actividades de les empresas transnacioneles y de prom2 
ver los fonnos de cooperación aubrogionol, regional e interregional. Si la in

ter;r~ci6n regional y subregional as, como htll11as mencionado, una condición indi! 

pensable del deserrollo, la adopción do nuevos esquemas de integración que fo!"

talazcen la capacidad negociadora ool T arcar Mundo tiene uno importancia funda

mental, Por ello 1 la empresa multinacional MiProsenta un elemento determinante 

pera el establecimiento do osa nuevo ordon y , en conaecuoncia, la importancia 

ctg tJAMJCAR, emprooa pionara mul tinlicional, nunca podr!;;; 1:1er sobrestimada. No -

se tr~ta axclusivamanta , de une esocioci6n de transporte mar!tiw~, sino de un 

ensayo de liberaci6n económica, da cuyo resultado est&n pendientes todos los -

pueblos del Tercer tAindo. 

El Caribe ha sido, tradic1cnalmenta, escenario de acontecimientoa que dejaron -

una huelle imborrable en el horizonte pol{tico, económico y social de la human! 

dad. Croemos qúa NAMJC,t.R rapresonta, m~s que una p6gina adicional de su histo

ria, el inicio de un período de vartladara independencia pare sua pueblos y el -

tér111ino del capitulo noocolonial. 

Las Nacionea oel 1 ercer Mundo espiran a un orden internacional nuevo, en el que 

prevalezca la equidad, la estabilidad y la paz. 

La lucha del 1 ercer MundO por construir una nueva humanidad es el combate defi

nitivo en el que habrti da volcarse toda la energia de que disponen sus pueblos, 

frente al dtlema da continuar con las condiciones tradicionales del sometimien

to o constni!r un solar digno del hombre, la respuesta es única, deshacirse de 

las ataduras , emerger de la alienaci6n y del neocolonialismo, buscar nuevas -

fonnas de unificación que poco a poco vayan superando. la dependencia y el subd! 

sarrollo. La luctu1 en contra de las naciones industrializadas se acent6a pues 

el nuevo orden econ~ico internacional as! lo dispone. Busquemos los pueblos -
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beJo la acción conjunta, solucionea a los problernaa que. m6s nos aquejan, y un -

problema común, son los embates da que somos objeto por Parte de les naciones a! 

temente industrializadas en materia económica, ellos dictnn las reglas y naso- -

tros obectece1110s 1 porquól ••• superámonos, luchemos unidos y esl, tendremos el or

den econOmico Justo y equitativo. 

El Licenciado Jos6 L6pez Portillo 1 manifestó en Jaumave, Tamps., en una reunión 

con directivos de h L.igei do Conw..in1dades Pgraries y ComitAs Regionales Campesi

nos celebrada el 1o, de abril de 1976, QUOI La similitud productiva de los 

pa!aes del Tercer Mundo reclama la Unión de tocios ellos pare no competir entre -

si y para defenderse de los Paises poderosos que están debidemente on¡¡enizados -
26 

para cooierciar, por eso tenemos la necesidad de unirnos of'uera y adentro. 

26.- JOlE LCFEZ P<Jn-ILLO. Discurso pronunciado en Jaumave, Temps., el 1o. de -
abril de 19?6, en la reunidn i=on los directivos de liga de Comunidades -
PQnsrios y Comit6s Regionolas Campesinos. Publicado en el Diario El Sol 
de Wbd.co, edic16n del viernes 2 de abril de 19?6. 
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IEXICO COMO PARTE l'.l?:I. TERCER WNOO 

Por la situaci6n de M4x1co, por el papel ton importante Que ha desempei\edo en le 

sociedad inteI'Tlacional, siempre ha ocupado un lugar bidn merecido. 

Por lo que Nspecta al Tercer Mundo, M6dco siempre ha colaborado por establecer 

medidas que tiendan a garantizar la econom!a de estos países, as! lo he expresa

do en los distintos foros internacionales por medio de sus representantes. 

En lo QUe respecte e este punto, cabe hacer una pausa para que analizarnos la ac

tual pol!tice internacional de Mdxico llevada con tanto acierto por su Presiden

ta Luis EcheverT!e , en io oua toca e los pa!ses subdeserrollaoos, se han d~do -

grandes pasos. La creac16n da organismos es! como sociedades 1 la m&s importan

te la propuesta de México de crear un nuevo y m6s justo orden económico intema

cional, por medio de la Carta de Oeruchos y Deberes Econ6micos de los Estados , 

documento que refleje en todas sus partes la proocupac16n de Mdxico porQue a los 

paises del Tercer Mundo se les de el trato que merecen, como sujetos en el Dere

cho Internacional as! como en la Economía l.\.indial. 

Con este paso tan acertado que México ha dado no culmina su actuación, sino ~ue 

es cuando comienza y as! lo dem.iestra al creer el Centro de Estudios Económicos 

y Sociales del Tercer Mundo, Asociación que tendrá como principal objetivo el de 

atender a una serie de lagunas qua existen en la caordinaci6n y apoye a les act! 

vidades de investigación a institutos establecidos en el Tercer Mundo, y sobre -

todo , desarrollar f6rm.ilas de aplicación masiva de le tecnología actualmente -

disponible, para el beneficia de los pa!ses del Tercer Mundo, incluyendo el sec

tor agropacuerio, la experimentación, el entrenamiento , la capacidad de divulg! 

ci6n de .extenai6n, La elevada prioridad que tiene el sector alimentario en las 

~ . trabajos de este centro, es paralela a la misma importancia r.¡ua tiene el proble
r 

ma a nivel mundial. En aste Centro trabajan gentes de renombrado prestigio, ªes! 

nomistas, sociólogos y juristéa, miamos que buscan soluciones y fórmulas para ~ 

que el Nuevo Orden Econ6mico sea una realidad y favorezca a los países del Ter

cer Mundo. 
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Pero en todos los mexicanos radica la suporaci6n de la Nación, as! superándose un 

pa!s ae buscar! la uni6n de todos los países del Tercer Mundo y unidos sólo &e -

vencer& el obst6culo del subdesarrollo, la pobreza y la dependencia econ6mica, 

M6xico por medio de sus representantes seguiré buacendo medidas favorables al 

Tercer Mundo, y el sucesor del 8Cl:ual presidente mantendr6 la linea de la políti

ca internacional del pa!s. 

a) CAAACTEAISTICAS DE LA ACTUACIOO DE 1.'EXICO CCMO PARTE DEL TERCER WNOO. 

Las carncter!sticas de la actuación da M6xico como parte del Tercer Mundo, y en -

general de su política exterior, 18.5 podemos l1.lsumir en los siguientes princi- ~ 

píos: 

a, 1. P!ESJMST OS 

La situaci6n internacional de Mdx1co la podemos explicar da la siguiente manera: 

M4xico es un pa!a que no tiene ambiciones territoreles1 e expensas de otros - • 

pa!se~. La única reivindicaci6n de car&cter torritorial en relaoi6n a Bdlice 1 la 

abandon6 al supeditar so interAs y considererlo inferior en jerarquía al derecho 

de autodeterminación dal propio pueblo beliceño, 

Máxico no ha realizado nunces una guerra de egresión. Las únicas guerras en que -

ha sido parte no habr!a ninguna dificultad en calificarlas como de legítima defe!!. 

aa. Por lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, la introm1si0n de M6xico -

fue hasta cierto punto forzada por lee circunstancias, para responder a les egre

siones de que había sido objeto por parte de las potenci1SS del Eje 1 que en repet!, 

das ocasionas habían atacado a sus barcos. Oe todas ml!Ml"8S 1 esta part1cipaci6n 

fue casi simb6lica. 

El respeto qua México 1 ha mantenido por el Derecho Internacional, se manifiesta 

en loa arbitrajes a aue se ha sometido, respotando las decisiones, a menudo con-

trarias a sus inter~ses y sacrificándose en bien da la concordia internacional. 

México he sabido resolver admirablemente ol problema de sus fuerzas cirmadas, que 

quedan reducidas a un contingente casi simbólico destinado a garantizar al pa!s-
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contra la 11Qresi6n exterior, a mantener el orden interior y asegurar la estabil! 

dad de las instituciones. 

Eatoa presupuestos que hemos analizado representan el hecho de que la politice -

interna se refleja ai811pre en la acw11ci6n internacional de los paises. Estos -

~echos explican debidamente la posic16n Particular QUB M~xico adopta en sus rel2 

ciones internacionales, y les finalidades que persigue en el orden internacional, 

con una pcl!tice destinada fundamentalmente e fomentar la solidaridad entre los 
paises. 

a.2. JlUTCIETERMIN.ACICN Y NO INTERVENCICN 

El principio de eutodoterminaci6n tiene a su reverso el de no intervenci6n. 

Y pare entender este 4$pecto de le poHt1ca internacional de Móxico, es necesa

rio que citemos lo expresado pcr el presidente Adolfo Ldpez Meteos en su V info! 

me ante la Nación al referirse a que: 

1.- M6Kico 1 siempre mantendrá intactas la soberanía y le independencia del ps!~: 

2.- Buscar cooperaci6n entra nuestras amistades internacionales para acelerar e: 
progreso econ6mico1 social y cultural de M~xica sobre bases 111Jtuemente vent~ 

Josas, y cooperar nosotros mismos, en la medida de nuestnis pasib1lid11dee -

pr4ct1cas, al desorrollo de todos los pa!ees QUe p..¡dieran requerir nuestra -

ayuda; 

3.- Contribu!r sin limite al logro de toda blJena causa que favorezca el manteni
V miento de h paz y la seguridad intemacionales. 

Los principios anteriores los podemos eKplicar de la siguiente manera: en primer 

lugar, soberan!a e independencia de los Estados, lo cual trae como consecuencia 

11181'1tener el principio de igualdad, el de no inter-.ienci6n y el de autodetennina-

ci6n; en segundo, coop111r•111ci6n, ea decir que, el principio de autodeterminscHh -

de los pueblos, M6xico no lo entiende como un principio que deba llevar neces11-

riemente al aialemiento de lo~ diversos paises, sino qUe la perfecta interpret&-

... / 
V.- S::AAA Vl>Z.IJ.EZ WU::STO. Le politice exterior de M6xico. Editorial Esfinge, 

5. A, 1 Primera Edicidn, W!Kico 1969. p. 36 
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ciOn de autodeterminaci6n de loa p.;ebloa llevs impl!cite la coopereciOn entre -

ellos¡ y el tercero, ea el relativo el mantenimiento do la pez y de le seguridad 

intemacionales, 

a.3. INOCFt'.NOCNClA EN LAS fELACICJEB INiERNl\Clll'lALES. 

La politica de M4xico se he carocterizado por su independencia, y no comprometi

do con ni~uno de los blequee existentes, su perticipsciOn con los pa!ses del -

Tercer Mundo, responde a un llsnado de solidaridad con estos poises, pera en niJl 

gún momento ha mostrado ogrodo con respecto e inveciones de pais a paia, sino el 

contrario ha condenado vigoroseimonte las intervenciones como en el CWIO de la iJl 

tervenci6n estadounidense on asuntos de le Ae!lVblica Dominicana • 

• 
Une vez mencionadu esto, podamos mencionar que México ¡.Aiade quedar catalogado -

dentro del marco do países pertenücientes a democracias occidentales. 

a,ll, t'EGURIDAO Cll.ECTIVA 

En lo quo toca a esta materia, M4x1co, lo da mayor import~ciCI a la Orgonizeci6n 

de las Naciones Unidas que a organilSITIOs regionales como la On;Jenizaci6n de Esta

doB flnlericanoa. 

A esto le tenamos que dar una explicación mer&nonte palitica; dentro del conti-

nonte Amerieeno, la influencia de Estados Unidos es determinante. No hay ningu

na otra potencie capaz de nacerle contrapeso¡ por eso seria sumamente peligroso 

para la independencia pol!tica da México el aceptar que le CEA, donde los Esta-

dos Unidos, son detenninantes tanga facultades ~re adoptar medidas coercitivas. 
Mlxico Prefiere negar a la !EA esas facultades y atribuirlas a le ()\llJ , en donde 
los Estados Unidos est&l contrabalanceados por la Unión de Ae¡¡Vblices Sovi6ticae 
Socialistas en el Consejo de Seguridad; y dentro do la As1111blea General, por los 

países no comprometidos. 

a.5. EL PRINCIPIO PPDIFISTA 

Este principio tiene repen::usi6n internacional, en el C~digo de la Paz, presen~ 

do por México a la VII Conferencia Panornaricena da Montevideo, exponiendo los -

... / 
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lineamientos de una organizaci6n de las naciones, para mantener la paz y la Sfl9!;i 

ridad inteniacionales. 

Dicho principio ha sido presentado con un triple planteamiento: 

I.- Establecimiento de una organización inteniacional , Pera crear un sistema de 

seguridad colectiva capaz da hacer respetar el deracho y evitar la injusti-

cia. 

II. Organización de los m4todos de arreglo pacifico de controversias, pera impe

dir el suegimiento de conflictos internacionales graves, que pudieran poner 

en peligro ese sistema de organizaci6n internacional. 

III.La realización del desarme universal. 

a.6. EL PRit,..:IPIO a: CRJANIZACIOO INTERNACICNAL 

M&xico siempre ha sido pert!cipe de que los Estados sean miembros de los Organi! 

moa Internacionales con el fin da establecer la igualdad jurídica, econdmica, s2 
eial y cul turel da los sujetos dol Derecho Intemacional. Podemos resumir en -

los siguientes puntos, el principio de Organización: 

1,- Necesidad absolute do la creación de una organización Internacional univer-

sal 1 que garantice la colectividad. 

2.- El principio de la igualdad da todos los Estados Miembros. 

3.- La universalidad, es decir, que todos loa Estados del mundo fonnen parte de 

la Organizeci6n sin que ello implique privarlos del dal'.'9cho de salir ~a el~a. 

4,- La autodeterminación de los pueblos, que llevaría a la Organizaci6n Interna

cional a garantizar loe derechos de les minor!as. 

5.- La aceptación, por parte de loa Estados Miembros de 1115 limitaciones a su $~ 

bersi1a, que fueren necesarias para el correcto funcionC1111iento da la Organi

zación. 

s.- Af1"'1aci6n de que la Organizaci6n Internacional debe poseer la fuerza naces~ 

ria paro aplicar las sanciones que el mantenimiento del derecho exija. 

7.- Conveniencia y necesidad urgente de delimitar la agresión para poder preve-

nirla, a.s! mismo establecer medidas de represi6n cuando se produzca. 

e.- Necesidad urgente de crear al lado del Organismo Universal, Organizaciones -

regionales, con carácter limitado para fomentar la econom1a de }os paises -

miembros. 

. .. / 
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a. 7 EL OCSAR'-E 

!Mld.co, consciente del problema que represente el qwll les potencias cada d!a a~ 

mulen m4s armamento, manifiesta que para llegar al desarme universal se debe co

menzar ,:ior las principales potencias, umi vez reolizedo esto se establecer~ la -

plena confianza de los pa!ses en el mundo, 

Máxico siempre ha tomado cartas en el asunto, (l.lesto que las naciones del Tercer 

Mundo son las que sufren los embates de las pniebas en materia da armas de las -

grandes potencias, se, ha preocupado por la desnuclearizaci6n como lo demuestra 

en la reunión del 15 al 22 de marzo de 1955, celebrada en esta ciudad, con la -

participación de 17 paises de Am!!rica Latina y bajo la presidencia del j~re de -

la delegación de México, Alfonso García Robles. En agosto del mismo eño se re-

dactó el proyecto de tratado multilateral, firmado el 14 de febrero de 1967. JA! 
xico ha propugnado porque se extienda la prohibición de realizar pn.iebas nuclee

res para inclu!r tambi6n a las subterroneas. 

En le declareción de 1953, que M6xico hizo en respuesta e una propuesta de Polo

nia, están contenidos los puntos principales del pensamiento meid.cano en materia 

de desanne, siendo los siguientes: 1, Hay que procurar el establecimiento de un 

ambiente de confianza recíproca entre los países del mundo, para poder crear las 

condiciones necesarias a la realizac16n del desanne general y completo; 2. por -

el momento, y considerando el establecimiento de la confianza mutua entre 111!3 n~ 

cienes es al!,;o que tardará en realizarse, México considera que es conveniente y 

necesario el avanzar paso a paso, a través de la solución de problemas particul!! 

res, en vaz de buscer une solución global, puesto que esas soluciones particula

res ir&n aclarando al embiente, y favoreciendo la creación da les condiciones de 

confianza mutua universal que aumentar&n las posibilidades de llegar e un desar

me global; 3. M6~ico afinna su creencia de que as posible la confianza entre las 
28 grandes potencias, y afirme que un d!a se ha de llegar a ello. 

Todos y cada uno de estos principios que conforman la política internacional de 

México, son aplicados en beneficio de la mayor perta de los países del 111Jndo que 

son los QUS componen el Tercer Mundo. 

En relación con el desarma la Certa de Derechos y Deberes Económicos de los Est! 

dos, en el artículo 15 se refiere en los siguientes términos: 

2e •. Si;AAA VAZGlJEZ MCDESTO. Cit. p. 41. 
... / 
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"Tocios los Estados tionen al deber de promover el logro de un desame general y -

completo bajo un control intat"!'lecionel eficez y da utilizar los recursos libere~ 

dos como rosultado 'da les metlidas efectivas de desa1111e para el desarrollo econ6m!. 

co y social de los países, asignnndo una proporción considerable de tales rocur-

sos como medios adicionales para financiar 16s necesidades de desarrollo da los -

paises en deqerrollo". 

Da este artículo se desprende 1 que Juntamente con el principio de desanne que -

mencionamos anterionnente 1 as! como en la reapuesta de 1953 que M~xico hizo a Po

lonia, que México ha luchado y lucha porque las grandes inversiones que realizan 

las grandes potencias en su carrera IU'Tllamentista, porque liberados estos recursos 

sean utilizados y encausados hacia los paises en dosarrollo, 

En la actualidad el aumento del presupuesto para fines armement1sta.s 1 en la cart'! 

ra por lograr este objetivo son alarmentes 1 as! tenemos que en el período 1945 y 

1949 el presupuesto oscilaba alredador de 51 mil millones de dólares en precios -

comparetivos. en el período 1961-1971 la humanidad (el cálculo eo refiere a los -

presupuestos militaras de 120 paises) gastó -segón datos oficiales estadouniden

ses- con finea militares 1.821.000 millones de dólares. 29 

¿Qu6 representan estas cifras? Resulta qua los actuales gastos militaras equiva

len al total de la rente nacional de 1CXlO millones de hombres que viven en pe!ses 
30 d'bilmente desarrollados de Asia del Sur, lejano Oriente y Africa. 

Estas cifras nos m.iestran que mientras unos países gastan desorbitantes sumas de 

dinero en acumular armM1ento, otros apenas tienen y acurrulen en una gran canti

dad de individuos les &Urnas gastlldae en al'l!leJ!lSntos. 

La posición de Máxico en relsci6n al desarme la pademos concretar en lo siguiente: 

M6xico desde la creación de la Organizsc16n de 11!15 Naciones Unidas, ha reiterado -

siempre la urgente necesidad de poner fin a la cerrera de armamentos, principalme_Q 

te los nucleares, y reducir los gastos militares en el mundo, la intervención de -

M6xico en relaci6n al desarma ~ ha destacado en varios foros internacionales . . .. / 
29. KURT wALbAEíM/Af\lbft Fti'JTAífE/AatO FU.iES CABALLERO/JIJG: CASTAKE'.OA/MI~A 

Glt:OfGHIV/ELIEEO 1.ENDOZA fERR.ETO/RAULPltBIEOJ/FRANCOIS ~RAOZ/GUNNAA P(<FIDAL/ 
FRANCOIS XAVIER Gnt:l..I/BAABAAA WARD. La Justicia Económica Internacional. Fon
do de Cultura Econ6mica. !.léxico 19?5. Prlrrera Edición. p6g. 127. 

30. It:EM , a>. cit. p. 127. 
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Confirmamos ~sto con laa palabras del Presidente Luis Echevorr!a, pronunciadas aa 

te la plenaria de le Asamblea General ol ? do octubre, de 19?5: 

"La carrera annamentista, con los ¡¡umas inmensas 

dedicadas a la f abricaci6n y a la venta de armas 

constituye un Justificable despilfarro y eviden

cia al mismo tiempo, la crisis moral por la que 

atravietan aquellos Estados que se sustentan en 

la industria do la guarra y que en ello apoyan -

el progreso de sectores claves de la economía. 

"El desarme es, sobre cu!llquior otrs cosa, un in

tento genuino de libere.c16n. Liberación de ener 

glas, recursos, bienes, hombrea da ciencia y tl1!. 

bajo , que tendr6n ante a! un programa de accidn 

estudio y ocupación fecunda que scalerer!a la -

transformación social •• , Loa inmensoll recursos 

gastados hoy en el lll"!ll9mentiB1T10, si se dedicasen 

al desarrollo integral del 11Undo, eliminarían, -

en gran parte, las conflictos qua ensombrecen el 
31 presente y el futuro de la humenided". 

Esto lo podemos relacionar con lo mencionado en el artículo 15 de la Carta , en -

cu!lrtto a la utilización de los recursos liberados, pera financiar las necesidades 

del deserrollo. Este objetivo esencial podrá aumentar el nivel de vida da todos 

los pueblos y, al mismo tiempc, la reducc16n de las diferencies de irigrosos. 

En le medida en que se logrará el desanne general y completo, pcdria concederse a 

los pa!ses en desarrollo une ampliación en la ayuda que reciben y aportar grandes 

beneficios al reducirse la brecha econ6mica entre 4stos y los desarrollados, ya -

que los recuráos liberados por el desarme pcdrian transferirse inmediatamente a -

otros usos -alimentos, vestuario, transportes , combustibles, industrias metalúr

gicas y maquinaria-.¡ podr!a contribufr asimismo , al desarrollo econ6mico y so- -

cial mediante al fomento de la paz, la disminución de las reservas inte"1acionales 

... / 
31. AOOEATO AIOS FERFER/AAMANOO FUENTES G./H!LJ)A LOPEZ T./OANIEL ROOLES F,/JíH. -

SN-JOOllPJ .. ULLOA/BAUNO VILLJlt.lUEVA/FERNAM:JO S::RAANO M./YOLANDP. ARBOLEYA 0,/MAAIO 
CHAVEZ/FERNH~OO CELGPDO PASTOR. Exégesis de Ls Carta de Derechos y Deberes -
Económicos de los Estados. Ed. Porrúa. Primara Edición. Mt1xico 19?6. op, cit. 
pág. 529. 
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y la transferencia a usos pacíficos de los recursos utilizados con propósitos mili-
32 taras en cada país. 

El Tercer Mundo es una realidud as un hecho 1 y 11hora es cuando más debemos tomar -

conciencia de lo que representa el que nuestro país pertenezca a ál, por eso la ac

titud internacional da Mdxico se ha centrado en ten grava problema, y debemos tomar 

medidas que tiendan a superar aste status, venciendo la hegemonía qua ejercen las -

grandes potencias, buscando nuevas formas de un1ficaci6n para crear un bloque con -

TMJcha l!ll!yor res18tencia que la que ~eda tener un sólo pnts. 

No debemos retroceder, estM10s en el Tercer "lindo y ahore es cuando debemos luchar 

por salir de Al, buscando junto con los pe!ses nuevas foonas de cooperacidn econdm! 

ea y social, de solidaridad política y cultural. 

b) UEXICO VOZ U CUIMA Pm LCB IU'.BLCB !:EL TEFCER MJNQO, 

El Tercer \\.Indo son loa pueblos subdesarrollados o en estado de desarrollo , tienen 

nuchas condiciones similares que neeeseriemente los hacen propicios a una acción s2 

lidaria, m&s 1111n cuando las COll\.lnicaciones a nivel internecionol y los contactos -

de toda índole que se van dwido entre ellos han permitido la c.elebreci6n de nuy 

· impartantes conrerencias y congresos Que han originado el que, del conocimiento de 

laa realidad•• que comportan, se haya pasado a la conciencia colectiva del fen&neno 

y la po$1cidn de rebeld!a y lucha tendientes a superar sus condiciones, nuchas ve-

ces inf1"8-humanu que padecen y que, en l!a.lcho son consecuencie de un colonialismo -

im~esto par la patenciH ~ndilllas. 

El problema del subdeserrollo es hoy uno de los m&a graves problemas que afronta la 

humanidad. Por ello su aolucidn y la organizaoidn de las fuerzaa 1 ligadas 11 los -

pueblos del Tercer "llndo1 con ese objetivo, cobre un inte~s de primera magnitud. 

En esta lueha Md><ico ha desplegado un sin número de prapasiciones ya por medio de -

declaraciones en organismos, u! como oreando lstos y la m4& impartante la Carta de 

Derechos y Deberes Econdmicoa de los Estados, documento que sienta las bases de ma

nera m&s firme pera que el Nuevo Orden Económico Intemacional se haga posible • 

. . . / 
32, AICB FERl'f:A ACIERTO y Otros. cit. p. 531 y 532 
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Mbico luche por la eatabilidl.ld intemm::ional y hace suyas las demandas de los -

países que componen el Tercer Mundo , puosto que estamos conscientes de que 11.1 -

unificacitln de esfuerzos producirlin en un futuro cerceno, el que, este Nuevo 01"

den Económico Inteni1.1cion1.1l sea una roalidad, se invito a países a participar más 

estrechamente en la lucha del Tercer Mundo. Se proponen creaciones como el S::LA , 

la NMUCAR, que en sus inicios ya se ven les perspectivas de su acción , y con -

esto Latinowndrica se une 811n mb. Actualmente también se ha propuesto la crea

ci6n de una Agencia Noticiosa del Tercer Mundo, propos1ci6n qua se hizo ante el -

Primer Simposium sobre la C0111Jnic1.1ci6n Masivo entre los No Alineados y del Tercer 

Mundo, con 4sto los paises en desarrollo tend~n acceso a la infonnacidn interna

cional sin distorciones de ninguna especie. 

Así lo manifiesta M6Kico por medio de sua representantes, "el Tercer lllndo tiene 

el darecho1 que es o debiera ser inalienable de cada pueblo, a expresar su verdad 

su disencidn o su aquiescencia sobre los hechos y acontecimientos que le afectan, 

tanto en su plano nacional como en el contexto intemBcional". 

Ante los delegados del Tercer "'-indo reunidos en Túnez, le delegación meid.cana e~

pres6 que es in~til decir que la voz de un pueblo en v!as de desarrollo jem&s es 

escuchada por l~ opinión mundial, espacialmente la de los países desarrollados, -

que son quienes toman lcm decisiones sobre el futuro de la humanidad. 

Asimismo, se indicó que en los 0~1111ismos internacionales los pueblos tienen de'f'! 

cho al voto, pero carecen de voz y su verdad queda encerrada en las cabinas de -

los traductores. 

La verdad es que M~Kico, a trevds de su presidente Luis Echeverria hizo meniriea

ta la preocupaci6n que se tiene por lea aspiraciones del Tercer Mundo, en su dis

curso ente la 6esi6n conjunta del Congreso de Estados Unidos de Am6rica en la ci~ 

dad de Wsshin¡¡ton, o.e. el 15 de Junio de 19?2, monifestanda que1 

"Los Estados Unidos están propiciando el diálogo con otras potencias de distinta 

ideología. Han dilu!do enta9onismoa que parecían irreductibles y hllll abierto 

vías de co11J.Jnicaci6n que estÜvieron cerradas durante 111.JChos ei'loe , sin embargo, -

... / 
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estos ccsmbios no se han reflejado todev!a sobra la polttica de los Est~dos Unidos 

frente al Tercer Mundo, y en particular, franta a los paises de Amt1rica Latina. 

El principio de la coexistencia pacifica ha surgido corno una eutolimitación de -

las grandes potencias a que obliga la nmenaza nuclear y que les aconseja la erdue 

competencia econ6mics qua libren entni st. El fin do la guerra fría no ser&, - -

empero , el inicio de una e53pa do concordia, mientras se o~cluya de sus benef i~ 

cica a los países ddbiles". 

Su postura es clara; al hablar do debilidad se refiero a le miseria que est& a -

punto de aniquilarnos Y.es lo que ha dado origen al esplendor del imperialismo, y 

lo mls tr&gico1 un porcentaje elevado do esa riqueza se canaliza hacia annt1s des

tructivas s6lo concebibles en estos peises, que prefieren el genocidio a cembiar 

el actual etatu11 del nl.lndo. 

En conclusidn ~Kico he luchado con denotada energ!e par: f ortelecer su autonomía 

pol!tica , afirmar su pcraonalided cultun:il, emplier las bases de su democracia, 

superar el subdesarrollo y liquidar toda forma de oxplotaci6n. 

Esto lo pane de ITl8!1ifiasto M'xico en loa foros internacionale~ par medio de sus -

representantss , para que el actueil Tercer Mundo, compueato por pa!sas subdesal'T2 

llados vaya paulatinamente desapa:rnciendo, y la Carta de Derechos y Deberes Econ~ 

micos de los Estados, es la voz de M6xico que cloma por los pueblos del Tercer -

Mundo, con el fin de que la dependencia económica se elimine y surjan estos - -

países como naciones nuevas. 

M&xico sigue en le lucha, y es deber de todos colaborar para qu• esta lucha se h! 
ga en al &mbi to internacional unei realidad. 

e} t.E'.X.ICO CCMO LIIXR CEL TERCER M.NlO 

!M1tico, bajo su presidente Luis Echevema, se ha convertido en uno de los líde

res del Tercer t.lindo. Oe este. Tercer t.lindo , tan cl:lmbiante y dispar pues se rea

lizan intensas pl'9e1ones internas para mentaner un f'rents de solidaridad unido -

contra Occidente y, en especiel 1 contra Estados Unidos. E'ate es al 1110tivo por el ... / 
33. ALOOSO GOOALEZ FRANCISCO. Suma Tercer t.\Jndo, Editorial Prisme. Primare Edi

ci~n. M~xico 19?4. p, 440 
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que monarqu!aa feudales como Arabia Saudita y el Imperial Irán toman asiento lado 11 

lado con regímenes tan radicales como el de A11Jelia , Libia , Irek y la poderosa Dr 
ganizaci6n de Países Exportadores de Petróleo, bloque al cual no han podido ri;imper 

las potencias tredicionalistaa. 

Como paradoja, algunos paises tercenrundiatas se han vuelto millonarios a bese del 

petr6leo , en tanto ciue otras naciones se revuelven dentro de la pobreza más extre

mosa. Cuarenta y ocho naciones 1 como Bangladesh y gran parte de Africa, caen den

tro de uno categoría alimenticia inf'ima, que ye comienza e conocerse como " Cuarto 

Mundo"• 

Es por oso que el presidente Luis Echeverría, a puesto rm.icha atención en el' Tercer 

Mundo, con el fin de que la pobre:a no se extienda !116.s, constituyendo ya el cuerto 

nundo. 

Por lo tanto el Tercer Mundo est& constituido por aquellos paises que han estado b!! 

jo el colonialismo o imperialismo clásicos, y los que no han estado físicamente ba

jo estos regímenes, pero sin embargo han sido explotados de la misma menara. Si -

sus economías están controladas tembidn lo est6n sus políticas, Algunas naciones -

pensaron que podp{an safarse de aste control no aline6ndose, otros creyeron que 1o 

evadirían si se alineaban. Empero, en lo b&sico, sus condiciones socio-econ6micas 

permanecieron igual. Hoy en dia nos dirigimos hacia lo básico¡ los problemas del -

desarrollo, progreso y la emencipac16n econ6mice, siendo la preocupaci6n principal 

el establecer el Nuevo Orden EcontSmico Internacional y la Carta de Derechos y Debe

ros Econ6micos de los Estados, documento con el cual M~xico se pone e la cabeza de 

los paises del Tercer Mundo, 

d) LA CARTA DE DEfEOiOS Y CEfEFES ECCNo.IICOO CE LOS ESTJ(JOS, OíllJ~NTO OETEflMINPME 

EN LA ACTUACI!l'l 00 1.'EXICO COOO PMTE CEL TERCER MJNOO. 

Lo política intemacitinal que ~deo ha tenido y ha seguido en releci6n a 111 com1.m! 

dad da Naciones, es y ha sido de coopereci6n, de no intervenei6n as! como pacifista. 

En relaci6n al Tercer l.\indo M6xico ha desplegado sus bendl}ras por lograr que todH 

estas naciones, juntas busquen soluciones, esimismo, por medio de su Presidente ha 

... / 
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buscado estrechar los lazos que nos unían, y con esto acrecentar más el intercambio 

entre dichos Estados. 

En la actualidad México por medio díl su Presic!ento hEI realizado notables adelantos 

y ha contribu!do con la Carta de Derechos y Deboraa Económicos de los Estadoa a es

tablecer el Nuevo Ordan Econ6mico Internacional, éste documento es fundamental en -

la actuaci6n da México como parto del Tercer l.lundo 1 puesto que, persigue como obje

tivo fundamental el mejorar la situación do aquellos pueblos que más se han parjud! 

cado con la est?'\lctura del comercio nundial y la divisi6n internacionol del trabajo 

qua privan tioy en d!a. Empero, la Corta fue concebido como un instrumento qua de-

b!a reflejar y regular b6s1camante las relacionas acon6micas entre todos los Esta-

dos, esto as, entre los paises desarrollados entre s!; entre estos últimos y los -

países en desarrollo; entro los países en desarrollo entre e!¡ entra los Estados de 

econOl'll!B centrelmente planificada y los desarrollados de econom!e de mercado¡ y en

tre los paises en desarrollo y los socialistas. 

As! tenemos que al Presidente EcheverT!a no pensaba en una Carta del Tercer Mundo, 

como lo fue la Carta de Argel, que por su naturaleza no podio sino expresar las es

piraciones y los postulados de los pa!ses en desarrollo. Su propósito fund11111ental 

era vincular a los paises industrializados con los que están en v!es de desarrollo 

mediante un sistema de Deberes y Derechos que vinculara a todos los Estados entre -

si. Este es el sentido que tiene le Carta para los paises del Tercer Mundo. Aspi

ren a que los paises ricas les dan un troto más justo, dentro del marco de un nuevo 

orden normativo que comprenda a todo1.1 los Estado!!. 

Las dos ideas b4sicas del Presidente Ectieverr!a 1 que sienten les bases para establ! 

car los principios de la Carta san los siguientes: 

- Primera, es necesario que , mediants una coopereci6n acrecentada, el problema que 

significa el deaarrollo da los Estadoa del Tercer Mundo sea reconocido por todos 

los países como importante, y su aolucidn ae considere priori teria ¡ 

- Segunda, ... c:s.sarrollo H posible s6lo si se reconoce y rupata la independencia 
. . 34 

econ6mica y pa11tioa ~· todoa los Estados. . .. / 
34. KURT WAIJ.'.KtM y Otros. op. cit. p. 231 
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Greciim a eates dos ideas so establnciO, nn relación a la prill'ern la abolici6n de 

las pr6ct1cas cOMerciales discriminatorias contra los pe!sea no industrializados t 

la concesión de ventajas econ6micaa conformu al nivol de deoorrollo, la elabora- -

ción da acuon:io11 que gerantican prccioa antabl1m y cqui tntivos paro los productos 

básicos, lo transferencia da tocnolog!a, la os1gnoci6n de recursos económicos acf'! 

contados sin vincularlos con la ayuda a largo plazo. En cuanto a la segunda idea 

los principios por menciori\'lr son: el darecho correspondiente a ceda pais para dis

poner da sus recursos naturales propios, el darecno de ceda país sobra su peculiar 

estructurB econ6mica, la subordinociOn do los capitales extranjeros a las leyes -

dol pt'l!s, la prohibición do Que las sociedodea tronsnacionalos intervengan en los 

asuntos interiores do loa Estados, 

Todos y cada uno de oatos principios que ea encuentran plaSllll!ldos en la Carta, son 

en beneficio del Tercer Mundo , de loa pn!nes que los integran, y con este documen 

to tMixico da a conocer que este problema Í~ interesa demasiad~ como para hacerlo a 

un lacto y por el contrerio 11St& dispuesto a colaborar en la modida de sus posibili 

dados pare que el Nuevo Orden Econ6mico Internacional sea una realidad. 

Loa antecedentes de la Carta 101 encontremos en las reuniones de la Conferencia de 

las Naciones Unidos p11ro el Comercio y el Desarrollo organillmo creado por las Na

ciones Unidas con al fin de fomentar ol desarrollo de los paises subdesarrolledos. 

Es menester que mencionemos que al t6f!11ino de la Segunda Guarro lllndial los eefuez: 

zoa por alcanzer uno mayor cooperación internecional se llLll ti plica ron. Por su Pll,t 

te la Orgenizaci6n da Naciones Unidas, di6 margen a la creación de organismos y -

ogencias especiales pat'9 coon:iinar las actividades económicas y sociales, asi ten! 

mos QUe para el mantenimiento de la paz se crearon organismos con amplias faculta

des come el Consejo .de Seguridad, mientres que las facultades otomactas al Consejo 

Económico y Social (ECosa::) no fueron deteminadas ni suficientes para afrentar -

los problemas de su ár9a. 

Con el fin da regular las relaciones econ6micas internacionales, se creó la Organ! 
... / 
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zaci6n Internacional de Comercio {OIC) , pero no d16 resultado por la aparición de -

tensiones ent1"9 los países hegem6nicos, 

Sin ambaruo, una sección de eses negociaciones, el Acuerdo General sobre Arencelee -

de Aduanas y Comercio (GATT), prosigui6 sus negociaciones y antrd en vigor en 19'181 

desapareciendo con este hecho, pr6cticamente la OIC, 

Aún as! los esfuerzos del GATT, no han podido solucionar satisfactoriamente los P1"2 

blemes de los países en v!as de desarrollo 1 por estar condicionado a loe inte1"9ses 

de grendes potencias. 

La CJ.IU, en su reaolucidn 1?10 del Decimosexto periodo de sesiones del 19 de diciem

bre de 1961 1 declard que el periodo 1900-70 1 seria "el Oecenio de las Naciones Uni

dea pare el 06sarrollo", esto signific6 la preocupación por elevar el nivel de vida 

de los países en v!as de desarrollo. 

En le misma fecha 1961, la resoluci6n 1?0? se tituló, ttel Comercio Interrnicional CE 

mo principal: instn.imento pora el Desarrollo Econ6mico y se acordó que la m!xima -

expansión de los intercambios comerciales referida a un incremento de las axporta-

ciones en volumen y valor, traer!a consigo un aumento en la entrada de divisas y -

acelerer!a el desarrollo económico de los países. 

Con esto, se pid16 su parecer s los pa!ses miembros paro celebrar una conferencia -

sobre los problemas del Comercio Internecional, poniendo 11nfasis en los productos -

bAsicos, la propoaici6n fue aceptada y en el Cairo, en julio de 1962, se llevó a e! 

bo 1 ah! se convocó a una Conferencia sobre Comercio y Desarrollo que incluiría - -

"todos los problemas vitales relacionados con el Comercio Intemac1onal 1 el comel"

cio de los productos básicos y las relaciones económicas entre los paises en vías -
35 de desarrollo y las países desarrollados. 

Can eeto1 el Consejo Econt5mico y Socieil, a¡:¡rob6 la resoluc16n 91? (XXXIV), en la -

qua, con base en la reeolucidn '.?0? (XVI), los países desarrollados y "poco desalT2 

lladoe" se comprometían a logrer que ll'lS econom!ss en desarrollo crecieran a un ri! 

mo autosostenido m!nimo del fil, anual durante el decenio hasta 1970. Esto lo refre!! 

d6 le Asembles General y convocó a una Conferencia de las, Naciones Unidas sobre - -

.35. KURT WAL.OtEIM y Otros. op, cit. p.26 ... / 
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Comercio y Oasarrollo, la cual habr!a de rounirna a m~s tardar en 1964. 

Para esto los pa!ses Latinoeimericanos, se reunieron antes del primer per!odo de -

·sesiones en Al ta Grecia, An;¡entinn, en donde se sent1Sron las basas y posturas da 

los mismos anta los temas e tratar en el citado período, esta documento so conoce 

como "Cartn de Alta Graci". 

los países en v!as de desarrollo entre los qua se encontraba Móxico, ronrularon -

un noviembre de 19631 e la Asamblea una doclsl"Bci6n en ln que establec!an que la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTPD} 1 deb!a -

foment.ar la cooperación intemocional a fin de alcanzar un desarrollo eutososten! 

do. 

La Primera Aeuni6n de la UNCTAD, so llevó a cabo en Ginebra en 1964, quedan~? - -
constitu!de como un 6rgano pe:nnenente de las Neciones Unidan, en el acto inaugu~

ral el entonces Secretario General do la 00, U. Thant, declaró que, a pesar de -

que la dfcede en que se ubicaba e le Conferencia se calificaba corno del desar:'t'I~ 

llo, los pa!ses del Tercer t.\Jndo estaban lejos de alceinzer la tasa m!nima de cre

cimiento del 'f1/o anual que habían planeado, y que este mete s6lo se logrer!e con -

la ayuda de los pe!s0s desarrollados y al incremento comercial. 

La Conferencia quedó as! constitu!da con las atribuciones siguientes: 

a) Fomentar el comercio internacional, especialmente con miras a acelerar el des!! 

rrollo econ6mico, y en particular el comercio entre países qua se encuentran -

en etapas diferentes de deserrollo entra pa!eaa en desarrollo y entre países -

con sistemas diferentes de orgl'lnizecidn económica y social, teniendo en cuenta 

las funciones desempeñadas por lea organizaciones internacio'nales edstentes; 

b) Fonrular principios y politices sobre comercio internacional y sobre Pl"'Oblemas 
I 

afines del desarrollo econ6mico; 

c) Presentar propuestas pare llevar a la préctica dichos principios y pol!ticas y 

adoptar aquellas otras medidas dentro de su competencia que sean pertinentes -

pera tal fin, habida cuenta de las diferencias existentes entre los sistemas -

económicos y los diversos grados del desarrollo¡ 

... / 
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d) Reviaar y facilitar en general la coordinaci6n da las actividades de otras in! 

tituciones que formen parte del sistema de las Naciones Unidas en la esfera w 

del Comercio Inten'lecional y los problemeo conexos del desarrollo econ6mico, y 

a este res.pecto cooperar con la Asamblea General y con el Consejo Econ6mico y 

Social, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que en materia de coord! 

naci6n les impone la Carta de las Naciones Unidas¡ 

e) Iniciar medidas, cuando sea pertinente, en cooperac16n con los drganos compe-

tentes de las Naciones Unidas para negociar y aprobar instl'\lmentos jurídicos -

multilaterales en la esfere del comercio, habida cuenta de lo adecuado que 

sean los 6rganos de negociaci6n ya existentes y sin duplicar sus actividades; 

f) Servir de centro de armonización y de las politices comerciales y de desarro-

llo de los gobiernos y da las l!Ql'\IPaciones económicas regionelea, en cumpli- -

miento de lo dispuesto en el art!culo 1 de la Carta; 

· g) Ocuparse on cualesquiorn otros asuntos pertinentes dentro de au esfera de com-
36 

petencia. 

La junta de Comercio y Oesarrollo es el organismo ejecutivo de la UNCTA01 mis

mo que estudia y e~emina, las siguientes cuestiones: 

11) Las medida& que deben edopteree para llegar a un acuerdo lo m6s ernplio posible 

sobre los principios que rijan las relaciones comerciales internacionales y -

las pol{tices comerciales conducentes al desar"l1>llo; 

b) Lll BKPMSi6n del Comercio y 111 integnicil.Sn económica entre los paises en desa

JTOllo; 

e) Las relaciones comerciales entre paises con sistemes econ6micos y sociales di

ferentes; 

d} La asistencia 1:4lcn1ca en el comercio y en esferas conexas¡ 

e) El comercio de tr&nl'lito en los paises sin litorel., y 

36, RI.CB F~R ACIERTO y Otro!!. op. cit. p. 56 
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f) La ccoperaci6n y coordinac16n da las actividadaa de la UNCTJIO con los otros orga 
37 -

nismos en la esfera de comercio y desarrollo. 

Psra esta primera reuni6n los paises del Torcer f..lindo unificaron sus esfuerzos, PI"! 

sentando un frente común en les negociaciones con loa países desarrollados , nacien 

do el llamado "Grupo da los??", en el que aus integrantes se comprometieron a man

tener, ampliar y fortalecer la unidad para el futuro. 

La Segunda Confaroncia se llev6 e cabo en NI.leva Oalhi del 10. de febrero al 29 de -

marzo de 19fB, y con el fin de establecer puntos afines los países en vías de desa

rrollo, se reunieron siendo las m6s importantes le Oeclareci6n Africana de Argel, -

la Oecluruci6n de Bangkok, la Carta de Tenquedema y le Carta de Argel. 

Eatas reuniones tuvieron por objeto concretar la estrategia que habíar1 da observar 

pern la defensa de sua econom!aa cada vez más distantes de laa de los países indus

trializados. Li:i unidad de criterios que se hobfo originado a partir de la forma- -

c16n del Grupo de los ?? habiDn de iniciar una nueva etapa en el orden 1nte1'11ecio-

nal contemporaneo y, en particular, en las deliberBciones que se aostendr!an en la 

segunda UNCT N:J. 

Los debates de la Segunda Conferencia pusieron de manifiesto los pocos ajustes rea

lizados en favor de las pol!ticas econ6m1cas de los países en desarrollo, y tuvie-

ron resultados generales bastante limitados ya qua la única decis16n realmente - -

importante fue el apoyo unánime para un nuevo sistema generel de preferencias aran

celarios para los pa!ses en desarrollo, pero no arrojaron ningún acuerdo sobre sus 

detalles b.Ssicos. 

La ni4s significativo en lCI segunda Conferencia redice en el hecho de que el sistema 

de grupos fue 1111y eficaz y mostró su evidente efectividad potencial. Esto se deri

vó del 'xito dal Grupo de los ??, que hizo posible el encuentro de los elementos cg 

111.Jnes o todas les naciones del Tercer llondo. Quizá la crítica m&s seria que se la 

puede hacer al sistema es que en este aaí:Jecto se hacen necesarias gr-endes negocie~ 

cienes entra ellos y despu~s es dif!cil reaccionar con la flexibilidad necesaria en .. ,/ 
3?, IreM. cit. p, 56 
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el momento mismo de las negociaciones, especialmente en el ceso de llagar a acua.i:: 

dos que requirieren de la unanimidad de las grupas. 

Más eún as! el resultado de la conferencia no fue el deseado por los paises del -

Tercer Mundo. En adelante había que preparar une nueva estrategia para modificar 

esencieilmente el oroen econ6m1co intemacionel. En ello la unidad de prop6si toa 

y de políticas de accidn da loe países en vías da desarrollo, por difícil que fu! 

ra, habría de ser al centft) necesario de referencia pani el bito de la Tercel'ft -

Confenmcia, 

La Tercera Conferencia de la UNCTAO,- Antes de la celebroci6n de este Conferen-

cia, el Grupo de los ?7 ae reunid en Lime , Pe~ del 28 de octubre al 7 de novia!!! 

bre de 19?1 1 siendo este grupo compuesto por 96 pe:íses del Tercer Mundo, En este 

reunión sa preparó la setretegia y 109 ecuerdos sobre los puntos que se def ende

r!en en Chile en abril y mayo de 19?2, en la Tercera UNCTAO. 

El "documento final" de la Segunda reunidn Ministerial del Grupo de los ?? repre

senta un paso fundemental para elaborar la Carta de Derechos y Deberes Econdmicos 

de los Estados, porqt.te contiene l!lJChas iniciativas que ser!en incorporadas poste

riormente en sus principios. 

Del 13 de abril al 21 da mayo de 19?21 se celebró en Santiago de Chile la Tercera 

Conferencia de las Naciones Unidaa sobre Comercio y Desarrollo. Esta reunión se 

convocó en un momento en el que se debatían cuestiones sobre la reforma del aist! 

me monetario inteniecional y en el que ya se había anunciado la decis16n por par-

te de loa países desarn:illedos de realizar en 19?3 negociaciones comercial.ea naJl

tilatereües en el seno del GA1T. Eato nos explica, que loa paises industrializa

dos no se mostraban dispuestos a atender favorablemente lu peticiones hech11& por 

loa países en desarl"Ollo durante la Conferencia. 

Lo más importante de la celebreci6n de ésta Conferencia fue el discurso pn¡nunci.!! 

do por el Jefe del Estado Mexicano el 19 de abril, en donde manifeet6 que Ml§Jd.co 

tiene plena confianza en los prt1p6sitas de la UNCTP01 pero manifestó tembi6n que 

las medidas tomadas para el Nuevo Orden Internacional a principios de los setenta, 

se habfe frustrado. 

"./ 



- 125 -

Los objetivos que se fijaron -señal6 al Jefe del Estado ~eKicano- constitu!an un -

m!nimo vital para la perifarie y eran fácilmente asequibles: en productos básicos, 

precios m.ts estables y mejores ingresos¡ en manufuctura, seceso preferencial•a los 

mercados y eliminacidn de restricciones no arancelarias¡ en financiemiento, trans

ferencia equivalente al 1~ del producto nacional de los paises industrielizados.30 

Oe acuerdo e la posic16n mexicana, deb!an fortalecerse loa precarios fundamentos -

legales de la economía internacionel, pues mientras no existierftn obligaciones y -

derechos que protegieran a los Estados dAbiles no podría darse un orden justo y un 

ll'Undo estable. 

As! M~xico sienta las bases con la Carta para establecer un nuevo y m&s justo ar-

den econ6m1co internacional, el discursa del Mandatario mexicano fue, dete:rminente 

pare la creaci6n de un c6digo que regulare la& relaciones entre todos los Eetadoe 

sobre la base de los siguientes principios que deb!a consagrar la Cartas 

e) Libre dispodcil5n de los recursos naturales¡ 

b) Respeto irreetricto del derecho que cada pueblo tiene a adoptar la estructura -

acon6mice que la converge, e imprimir a la propiedad privada lll!J modalidades -

que dicto el inter4s p6blico¡ 

e) Renuncia al empleo de instrumentos y presiones económicas pera reducir la soba

renta de los Estados¡ 

d) 5upeditec16n del capital extre.njero a las leyes del país a que acuda; 

e} Prohib1c16n expresa a ltu1 corporeciones transnacioneles de intervenir en los -

asuntos intemos de las naciones; 

r} Abolici6n de las pr!cticas comerciales qua discriminan las exportaciones de los 

países no industrializados; 

g) Ventajas econ6micaa proporcionales según los niveles de desarrollo; 

h) Acuerdos que garenticen la estabilidad y el precio justo de loe productos b~ai-
eos¡ .. ,/ 

:?5. KURT WALDHEIM y Otros. Op. cit. (l, 40, 
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i) Amplia y adecuada transmis16n de los avances tecnol~icos y científicos a menor 

costo y can m6s celeridad a los paises atrasados y; 

j) Mayores recursos para el financiamiento dol desarrollo, a largo plazo, bajo ti-
39 

po de interás y sin ataduras, 

Esta iniciativa del Presidente do M~xico, por codificar y poner en práctica funda

mentos legales, para proteger a los Estados ddbilos , produjo la decisi6n de esta

blecer un grupo de trabajo compuesto por 31 Estsdos Miembros , ernpli&ndose poste-

rionnenta; por ello 1 se autoriz6 al Secretario Genensl de la UNGTAD oara nombrar 

a "nuevos miembros adicionales, en consulta con los gobiernos de los Estados Miem

bros", 

Una voz que la III UNCTAO acspt6 la proposici6n de M~xico sobre la Carta , y mien

tl"llS comenzaban y se dosarrolloben los preparativos del documento en sí , innumer'!. 

bles opiniones se generaron en el mundo entero acen::a de le iniciativa presentada. 

El Presidente Echeverr!a y funcionarios mexicanos en todos los niveles se impusie

ron la tarea en una primera etapa de difundir ampliemente los principios básicos -

sobre los QYO descansaba el documento. Por eu Parte, funcionarios de otros países 

directomente 1 o en delegaciones emitieron opiniones particulares acerca de la Cat 

ta, o firmaron declaraciones conjuntas con Ml1xico en apoyo de la iniciativa. Incl~ 

so algunos organismos internacionales hicieron pGblicas sus razones de apoyo a la 

Carta y aprobaron recomendaciones en ella y de la necesidad de su aprobacidn, en -

el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

De esta forma hemos tratado de analizar cuales han sido los antecedentes de la Ce! 

te de Derechos y Deberes Econ6rnicos de los Estados, aaf: mismo, nos damos cuenta -

que, de las diferencias existentes entre·los pa!aas surgen medidas y medios que C! 
da vez van siendo m4s 6tiles para establecer un Nuevo Orden Econ6mico Internecio-

nal. El decenio que las Naciones Unidas marcado como del desarTOllo , di6 margen 

a la Creación de la UNGTJID, y 611ta 1 a su vez el que los paises del Tercer Mundo se 

unificaron en un G!"Upo de trabajo llamado el "Grupo de los 77"; y en la luche por 

definir posturas, por definir puntos a tratar en le Conferencia de las Naciones -

Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, estos ps!ses van haciéndose cada vez más 

unidos con el fin de que a sus demandes se les de la respuesta correcta, es! COlllO 

que se les de un trato justo en el medio econ6mico internacional. 

. .. / 
39, RIOS FEAFER ROOERTO y Otros, op. cit. p. 62 
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d.2. EVO..UCI~ 

Vistos los entecedentes de la Carta, es necesario qua analicemos cual fue el Pr:!, 

ceso que se siguid para llegar a lo que conocemos como la Corta de Derechos y D! 

beres Econ6m1cos de los Estados, documento qua fue aprobado por las Naciones Un! 

dns en 1974, 

Quedanto integredo el grupo de trabajo, con 31 Estados Miembros, que más tnrde -

se ampliaron e 40 , se iniciaron lon trabajos con el fin de determinar los obje

tivos y seleccionar los temas que deberían ser incluidos en la Carta, este Ql'\.IPCI 

quedó integrado por diferentes pa!ses, siendo de diferentes regímenes econ6micos 

y de distintas corrientes ideol6gicas¡ 22 paises en v!as de desarrollo , 11 pai

ses avanzados do econom!a capitalista, y ? pn!ses socialistas, incluyendo a la -

Aep6blica Popular China. 

El Grvpo , celebnS au primer período de sesiones en al Palacio de las Naciones -

del 12 al 23 de febrero de 1973, siendo los temas principales del proyecto, su -

naturaleza jurídica, alcance y csracter!aticas generales y a lo eat?'\lctura del -

mi!.\mo. 

Podemos mencionar que, los países del Tercer Mundo llegaron a asta primera reu-

ni6n con el propósito de presentar alternativas que hicieren posible su desarro

llo en el campo internacional, pero los paises avanzados se opusieron tenazmente 

a sus peticiones y no dejaron progresar aquellas proposiciones que afectaban, y 

siguen afectando al comercio internacional entre ambos grupos de países, ensen-

chando la brecha que los divide. 

Los temas que se analizaron, fueron los siguientes: 

Naturaleza Jur!dica.- En este punto se tuvo que vencer grandes obst&culos, pues 

le oposición da ciertos Estodos e definir principios obligatorios se hizo laten

te, poniendo de manifiesto que lo que se deber!a da hacer era exponer los buenos 

deseos de la cortunidad sobre algunas materias. 

Clartl que esto no fue aceptado, y lo que prevaleci6 fue que se debería elaborar 

un c6digo de Derechos y Oeber9s1 y que no debería ser repatict6n de alguna reso-

... / 
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lución de las Naciones Unidas, sino por ol conlrc1rio, que fuore un instrumento cta 

carácter general , que pudiera influir en la conducta da los En tadoa. 

Alcance y Características Generales.- Sobro esto hubo tambinn obstáculos , pues 

los pa!ses en desarrollo, manifestaron que debería contenor la voluntad política 

de ayuda a los pn!ses en v!es de deaorrollo. Y por consiquiante se acordó qua º2 

bería no ser s6lo un código que enunciara los deberes do los países dosorrollados 

paro con los subdesarrollados, sino que debería contener principios obligatorios 

para todos sin distinci6n. 

Su Eatn.Jcture.- Se lleg6 a la conclusión da que lo Cortn debor!a contener un 

preembulo con cierto número de propósitos o Principios fundementales: un capítulo 

referente o los elementos esencialee. da las relecionos econ6m!.cee y !WCiales intor 

nacional as¡ y uno más estipul!lndo los derechos y debertis económicos ele los Esta- -
.... _ 40 
...... s. 

El segundo parfodo de sesiones 1 tuvo lugar en el Palacio de les Nociones del 13 al 

27 de Julio de 1973 en Ginebra, sienclo su principal objetivo el do recibir las Prf! 

p.;estas de lois Estadoe, y comenzar su sistematizoci6n y organ1zaci6n respectiva. 

En este período se formaron grvpos con el fin da trabajar más rápido y adelantar -

en le elaboración de la Carta, as! tenemos que se formó al subgrupo 1, encergado ~ 

de exlll!liner el pra&nbUlo y el Capitulo I dal proyecto de enquema (aspectos funda

mentales de las relaciones econ6micas y sociales internacionales), y el sutgtvPO 2, 

con la comisi6n da e){tl.l!liflar los Capítulos II a V del proyecto (Oerechos y Deberea 

Eccn6micos, Reaponsabilidad corrún hacia la comJnidad internacional, Aplicación y -

Oispasicionea finales). 

El 27 da Julio del mismo año , el subgn;po 1, presentó un informe respecto a los -

textos que ebarcaban el preámbulo y el Capítulo I, y 1 por su parto el subgrupa 2 , 

efectu6 une recopilación de las propuestas presentadas por los Estados, misma que 

sirvi6 para que en las siguientes aesiones se trebaJara en·el intento de reducir -

el nómero de variantes presentadas, fusionando en algunos te~tos que eran análogos. 

En este periodo podemos decir que no hubo un notable adelanto, por lo que se tuvo 

la necesidad, de prorrogar el mandato al Grupo de Trabajo por dos períodos de ee-

siones más, con una uuraci6n de trae semanas cada uno exhortando a los participan
tes para que se terminase la elaboración "de un proyecto final de la Carta da - -

40. RIOS FERFER R03ERTO y Otros. cit. p. 65 ... / 
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Derechos y Deberes Económicos da los Estados, pera que fuese examinado y aprobado 

por la Asamblea General an su vigósimo noveno período dti seiiiones". 

Debido a lo acordado por la Junta, el Grvpo se reunió nuevamente en el Palacio de 

las Naciones del 4 al 22 de febrero de 19?d. Esto par!ooo de sesiones fue difícil 

debido a la crisis por la que atravesaba el ll'l..lndo, onernéticoa, escasez de mate-

rias primas y el problema inflacionario, por lo que las naciones presentaron pro

puestas en las que se reflejaba ~u situoci6n actual. 

5a acordó que cada delegaci6n tenía ol derecho de examinar cada párrafo del pro-

yecto de la Carta. 

En el acto de le clausure México hizo una invitac16n al Grupo do Trtibajo 1 para C! 
lebrar un cuerto periodo de aea1one9 en la ciudad da M6xico, mismo que se celebró 
eo Tlaltelolco , los dios 10 al 2B do junio da 19?4. 

En este cuarto per!odo de sesiones del Grupo de Trabajo, el Secretario de Aeleci2 

nes Exteriores les hizo ver la necesidad de elaborar el proyecto definitivo de le 

Carta1 a fin do presentarlo a la Asamblea General pal"f'I su aprobeci6n, en su vig'

simo noveno per~odo de sesionas. 

Para el tt:l de junio, el presidente dal grupo plenario informó acan::a de los pro

gresos realizados, pero viendo lo lentitud con la que se avanzaba , algunos dele

gados solicitaron de los demás un mayor esfuerzo terminando loe trabajos el 24 de 

Junio de 19?4, acordándose aue so integrara un grupo de contacto, compuesto por -

12 miembros, para ocuparse da todos los asuntos pendientes. 

El 28 de junio del mismo año, su clausuró el cuarto periodo de sesiones y a poser 

de los esfuerzos realizados no hubo un adelanto considerable y por consiguiente -

no fue posiole cumplir con lo mandado en la resolución 3082, 

En este período se presentaron propuestas referarttes a precios importaciones y -

las exportaciones de los países en desarrollo, y la que hace referencia a la - -

importancia del mantenimiento de la regularidad o continuidad de loe abastecimie!! 

tos de materis Primas hecha valer por los paises de lo Comunidad Económica Euro--

pea. 

. ... / 



Debido a qua e11 las sesiones que se efectuaron con el fin da elaborar un proyecto 

de Carta, no dieron el resultado espnruno, fue convoniente y así lo acordaron los 

del Grupo de Trabajo que se efectuaran dos par!odos informales de consulta, mia~ 

moa que se realizaron en Ginebra en septiembre de 19?4 y an Nueve York, del 8 al 

19 da octubre del mismo año. 

En la primera sesión se logró que, en el Cap!tulo III, en el texto da un art:!culo 

debía incluirse la protección del medio ambiente; as! como principios de interde

pendencia que figuraban en el párrafo 1 de las diGposiciones generales en el doc~ 

mente de trabajo. 

En Nueva York se crearon 2 grupos de trabajo, uno encargado de las negociaciones 

relacionadas con inversiones extranjeras, nacional1zaci6n principio de eoberon!a 

permanente y transnacionales; el otro para avocarse a les negociacionos referidas 
41 

a cuestiones comerciales. 

Existiendo ye el proyecto, todav!a exist!!!n proposiciones en sentido negativo co
mo el presentado por Francia que inclu!a en su propuesta e varios pa!sea desarro
llados con economía de mercado, esta propasic16n se refor!a a que la A!lernblea Ge
neral no deber!a conocer el proyecto final da la Carta, sino que la votaci6n se -
deber!a aplasar para el sdptimo período Extraordinario de Sesiones, más esta pro
posición no fue aceptada, pues sólo se registró en el c6mputo 10 votos a favor, -
61 en contra y 15 abstenciones, y el proyecto rue presentado a le Comisión Econó

mica misma que aprob6 le Carta en primera instancia, con 115 votos a favor, 6 en 

contra y 10 abstenciones. No esteban presentes Bahamas, Guinea Ecuatorial, -

Lesotho, Islas Maldivil!S, Maurivio y Siria, a parte de Africo del Sur qua habia -

sido privada.del derecho da voto en esa reunidn de la Asamblea. En la reunión -

plenaria de la Asamblea General estuvieron todos los paises miembros, excepto las 

Islae Moldivias. 

A.si tenemos qua los trabajos del Grupo culmina, con la votación del 12 de diciem

bre de 19?4, en la que se reg1etran 120 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenci2 

nas. 

Este documento representa las aspireciones del Tercer l.\Jndo, ad lo menifest6 el 
preaidente de Mdxico Licenciado Luis Echeverr!a, en su cuarto informe del 1c. de 

septiembre de 19741 afirmando qua: 

... / 
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"Confiamos que la Asemblea General s1.mcionn al documonto auo se le prosentar6, 

pero no nos interesa una Corta claudicante ni un derecho madlatizndo. Estllmos d_! 

cididos a mantener sus principios fundomantalos y si las potencias no acepten co

laborar con nosotros, La Carta sen~, do todoa motloi1 1 una convicci6n permanente en 
42 la lucha por la liberación de loe p.¡eblos del Tercer UundO~. 

d,3 AELACirn DE LA CARTA DE DERECHOS Y OCBEfES ECCMlMICOS DE LOO ESTAOOS 1 C!J.I LA 

CARTA DE LAS NACIIN:S UNIOAS, 

La Carta de Derechos y Deberes Econ6micoti de los Estados, es un documento ®B re

copila todas y cada une da les aspiraciones do los p..¡eblos del Torcer Mundo, por 

consiguiente es un complemento de la Declaraci6n da los Derechos Humanos, este dg 

cumento busce la aoluc16n pronta y eficaz a ten grave problema1 como lo ea el su,!a 

deasrrollo. 

Le Certe se ha ido gestando a trov6s del tiom¡:¡o , como hemos podido de?TIOs cuenta, 

desde loa antecedentes en la UNCTA0 1 hasta los trabajos onclll'l!inodoa a su elebora

ci6n han sido tutaltldos i:ior la Organizacidn da les Naciones Unidas, en cuyo seno 

se aprob6 1 como marco jur!dieo intemacional. Podemos arirmar entonces c¡ue la -

Carta do Derechos y Deberes Económicos do los Estrdos tiene su fundamento en la -

Carta do la 0'1'\.l, 

Teniendo en cuenta que la Carta fue adoptada en la Resoluci6n 3182 (XXIX) de la ~ 

Sesión Plenaria de la A11t1111blet'l General de la CJ.it.1 1 os decir conforme a las no"11tls 

praceaales y sustantivas que integran el estatuto jurídico de la CJ.llJ , concebida 

esta Organizaci6n como un verdadero orden o sistema do Derecha Internaciont'.11 vi~ 

gente, por lo que es necesario que anali~s la rele.e16n clara y preciH que 

existe entre estos documentoa. 

As! tenemos qúe el fundemento inmediato de les Carta de Derechos y Cebares EconOm! 

cos de los Estedos1 es la eKistencia de un sistema de Derecho Internacional sobre 

la b!lfla de la Organ1zaci6n de las Neciones Unidas. 

En este sentido la Carta es un documento que consagra los principios Generales de 

la Carta de le CNJ, y desarrolla sus finalidades as! como la de sus organismos • 

42. f!IOO FEAFER ROOEATO y Otros. cit. p. ?5 . . . / 
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As! tenemos que la validez jurídica de la Corta descansa, pues, en la validez de 

la Organización do las Naciones Unidas y en lo juridicidad y universalidad de -

sus principios que sustontan o esta última que, como hemos visto, son sustcmcia! 

mente los mismos que nutren, informan y son dosarrollados par la Carta do Oere-

chos y Deberes EconOmiccs de loa Estados. 

En estas tárminos la resolución de la Asl!lllblea General que adoptó la Carta tiene 

naturaleza de actividad materialmente legisladora que reconoce y pone do mani- -

fiesta el ca~ctar jurídico y universalmente obligatoria do una serio de normas 

consuetudinarias y principios universalmente aceptedos y consngrf.ldas en otros -

instrumentos del Derecho Inte~acional, fundamentollllf1nto en la propia Carta do -
43 le Orgenizaci6n de las Naciones Unidas, 

Por consiguiente se est& reconociendo que se debe astobleccr un Nuevo On:lan Eco

n6mico Internacional que sustituya al antiguo, que se fundaba on criterios que -

eran el resultado de un sistema internacional que aceptaba la axplotaci6n, la -

desigualdad y el coloniali&mo y que, consecuentemente, negaba o desconocia la -

plena e integral aplicación da le.a relaciones ccon6micas intcrnncionales de los 

principios de igualdad Jurídica , independencia, soberanía, libra detarm1naci6n 

y cooperación para el desarrollo. A peser de lo expuesto no puede afirmar que -

el viejo orden no ha sido totalmente sustituido en la pr6ctica, 

Diversos autores coinci.den en afirmer QUe le adopción de la Carta constituye ún.:!, 

cemente la primera etapa de la instauración del Nuevo Orden Económico Internacig 

nal y que la segunda etapa consistirá en un proceso doble: da perfeccion6miento 

Jurídico y da Positivacidn de sus preceptos. 

A la Asamblea General de la CNU, corresponderá hacer un análisis sistem4tico y -

completa de la aplicación de la Carta, aai lo establece la misma en el articulo 

34 ' :recomienda que tarnbi6n se realicen mejoras y adiciones de acuerdo 8 las con 

dicionea económicas sociales, paliticas y culturales imperántes en el momento ªE 
tual. 

El necesario proceso de instrumentac16n de la Carta ea y tendrá que ser ampliai

mo, debiándose aprovechar todos loa foros y tocias las ocasiones, dentro y fuera 
.. , / 
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44 
de la 0rgl!fliiaci6n de las Nacionos Unidas. 

Es notable el que la Carta, desde su aprobación en 1974, que en resoluciones rel~ 

tivas al Nuevo Orden Econ6mico Internacional siempre so ha citado como una de las 

fuentes de recomendac16n, 

Le relaci6n tan estrecho entre la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de -

los Estados eon la Carta de las Naciones Unidas, ha quedado establecida desde los 

inicios da formeci6n de tan irnportanto documento que da margen al Nuevo Orden Ec2 

n6mico Internacional, y con esto qua los países en v!as de desarrollo ae unifi- -

quen con un sentido más cam6n en la lucha por establecer este Nuevo Orden Econ6m! 

co. 

d.4 ACEPTACIO~ CE: LA CARTA POO LOS PAISES CE:L TERCER 11.JNOO Y ALGUNCB PAI!il;S 

OESAPEICUAOOS. 

En el proceso de elaborac16n de la Carta ee tuvieron que vencer 11\JCMas dificulta

des para llagar al proyecto definitivo, que ser!~ el presentado a la Asamblea Ge

neral en su vig6simo noveno per!odo de sesiones, an diciembre de 19741 para que -

fuese adoptada, como un instl'\lmento codificador de las aspiraciones de loa pue- -

blos del Tercer Mundo, asi t.rntos de estos trabajos da alaboraci6n de la Carta, y 

cuando estos se encontraban en marcha, hubo de hacerse invitaciones asi como pro

posiciones a vnrios países para qua sintieran la necesidad da establecer un docu

mento que reglamentara, el intercambio comercial, la pobreza de unos causa de la 

riqueza de otros, las grandes cantidades de dinero que países en desarrollo invie! 

ten eri annamento, para que el capital liberado de un desarme se invierta en el -

desarrollo integral de la corrunidad internacional, la falta da elementos técnicos, 

la ciencia y le tecnología de las grendes potencias. 

Pera que se llegase a la adopoi6n por la Asemblea General el 12 da diciembre de -

1974, M~xico realii6 por medio da su presidente giras en las cuales expresaba la -

buena voluntad que dabar!a existir para hacer de la propuesta ante la IlI UNCTAO -

una realidad. 

V asi comienza reiterando la idea original ante el Consejo Permanente de le Organ! 

44. RIOS FERfER ROOERTO y Otros. cit. p. 238 
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it:1ci6n dD Estados Americanos, declnriindo qua orncins a lLl o.ctuaci6n unida del 911; 

po latinoamaricar'J en el III UNCT AD pudo lQ<Jl'ar!>e la uproMción do la roso lución 

que estableció al mecanismo pera preparar 1'1 Corto do 01~roclios y Oebi:iros Económi

cos de los Estados. Sef\al6,asimismo que lf.!!'l n<'cinl'lea poóorosoa tendrían ocasión 

de probar en el proceso de ndaptnci6n do ooo instrumento el alcance afectivo que 

quisieran dar a sus compromisos. 

En M6xico, ante el presidente Salvador Allende, señol6 que ln Corta ten!a el pro

pósito de sintetizar "los principios b~sicos qua unan a lon pueblos del Tercer -

t.\.lndo en una lucha por mantener la libertad y acrecentar ol desarrollo f rante a -

los grandes polos de poder" , 

El presidente Luis Echeverr!a, realiza una giru de trabajo par varios Países , 

iniciándola en Canad6 en marzo ~a 1973, ah{ declaró que en la Carta ~e deberían -

contener disposiciones tento del derecho del mor como del medio ambiente. 

En Londres, el 4 de abril da 1973, manifeat6 que el Nuevo Orden que se quería 

implantar sería benéfico para todos y que debía ejecutarse en f onna concertada -

con el pro(>6sito de ampliar a escela wndial, los sistema!! de participación, de -
45 

equidad y da ejercicio auténtico do la libertad. 

El 5 de abril en BT\Jselcs , declaró que el progreso de los pueblos ae obstn.Jía -

por la prolongada política de poder y las injusticias, mismas que hacían peligrar 

la paz, 

En Pads, el 9 de abril, ~te el presidente da Francia, afirmó que al momento era 

por demás propicio para reexaminar y renovar las bases de las relaciones econ6mi

caa internacionales qua 11a significaban por su carácter "incierto, endeble y de

sarticulado", Asimismo el Tercer Mundo exig!a consagrar, en un nuevo cap!tulo -

del derecho de gentes, una Carta Internacional de garantías econ6micas. 

En la Uni6n Sovidtico, el 12 de abril de 19731 el presidente Echeverria reconoció 

el respaldo que este pa!s había dado al proyecto de la Carta y egreg6 que su ado,e 

c16n pennitir!a reducir tensiones y unificaría, en un propósito común 1 a paises 

con distinto grado de desarrollo. 
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Terminó su gir~ en ln Repjblicn Popular China, pronunciando el 19 de abril un di,! 

curso en el Palacio del Pueblo da Pekín. SeiitJlimcto que, lf1 Ci\rta correspondfo a 

las exigencias de los pueblos postorgridos. No l!rl1 ayuda la que sa buscaba , sino 

relaciones justas. Lr.i Carta ospirabo a reducir la dapendencia y e mitigar las e!! 

rencios de millones de hombres víctimas de la inicua división internacional del -

trabajo impuesta por el colonialismo. 

Por lo tanto, no sólo el presidente luchaba porque la Carta fuese aceptada por la 
ComJnidad Internacional, sino que todo su gabinete, y tambi6n intelectuales refor 

zaban en delegaciones, misiones, seminarios y congresos los principios de la Car

ta propuesto, también en los foros intern11cionolas so debo respaldo o esto pro- -

puesta, y tenemos que para egcato da 1973, so contaban con la aprobación de 60 -

pe!aas. 

El 9 de abril al 2 da mayo da 1974, Lo Asamblea General, celebró sesión extreord! 

naria a patici6n do Argelia, con ol fin de examinar el tamo de "Estudios de los -

Problemas de las Materias Primas y del Desarrollo". En asta sesión la CNU , ex

hortó y recomendó la pronta aprobación de la Corta. 

Nuevamente en febrero de 19?1'1 , el Primer Mandatorio realiza uno gire da trabajo 1 

por varioa países de Europa y participa en la n:iunión del Club de Roma. Manifes

tando en esta reunión que, a lo que aspiren los pueblos del Tercer Mundo es é un 

desarrollo, general de la vida, y que el antigua orden económico ee inoperante, -

dabiándose esteblecer un marco global de cooperación económica. 

El 6 de febrero, en la República Federal Alemana, anta el presidenta Gustavo - -
Heinemann, expresó que era necesario· establecer las relucionea económicas de los 
Estados, en cuyas bases deberían participar los paises subdesarrollados, sin cuya 
presencia ee haría imposible el equilibrio da loa países poderosos. 

Y el ? de febrero, ente el canciller alemán, Willy Brandt, dijo el p~sidente que 

la propuesta mexicana de una Carta , era con el fin de modificar la estructura a~ 

ti.gua, mediruite la adopción de nor1nas que hicieran factible una aut~ntica cooper_! 

c16n e:con6mica intemacional. Expresando por su parte el canciller alemán, que -

la Carta debería figurar con el mismo valor y lo misma obligatoriedad junto a la 

Oeclaraci6n de los Derechos Humanos. 

. .. / 
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En Italia ante el presidente Giovunni leona, oxpros6 el Presidente Mexicano, que 

la crisis económica constituía un desequilibrio en el sistema productivo y distri 

butivo internacional. 

Le ayuda pública que recibieron de 6 naciones ricas en 19?2 as muy baja, pues 

s6lo fue da 8600, mientras qua en armomento ae consumo la escandalosa suma de 

220,000 millones, esto lo manifestó en eu visita a la Oryanizaci6n do Naciones -

Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO) el 9 de febrero. 

Ante al preaidente de la República Socialista de Yugoslavia, Josip Sroz Tito, de

clar6 que la paz universal y el bienestar colectivo dependían de la capacidad ac2 

nómica que excluyeran definitivamente las inaceptables pr6cticas hegemónicas. 

En Tlal telolco el 21 da febrero ante loa Ministros da Relecionas Exterioros y Em

bajadores da toda Latinoemérica acreditados en Máxico, manifestó que existían po

sibilidades efectivas da cambio en las relacionas hemisfáricoa, porque la crisis 

econ6mica mundial sa hab!a generalizado y obligaba a una interdependencia más 

equitativa, a la vez que implicaba la revisión de l~s modelos económicos prevale

cientes y de las estrategias que las suatantoban, 

As! paco a poco la Carta pasaba de ser un proyecto nacional pare convertirse en -

un proyecto internacional. 

Posteriormente el Presidente, realiz6 una gira por paises Latinoamericanos, del -

11 da julio al 31 del mismo y comenzando en Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela y 

terminando en Jamaica. Haci~ndolas ver e todos y cada uno de sus representantes 

·la necesidad de adoptar una Carta que reglamentara las relaciones económicas - -

entra los Estados, por su parte todos reconocieron y aceptaron ofrecer le aplica

ci6n de la Carta como alternativa re!U a la solución de los problemas. 

Todas y cada una de laa entrevistas con los diferentes jefes de Estado, llevaban 

entre otraa f inalidadas la de proponer la Carta da Derechos y Deberes Econ6rnicos 

de los Estados, como la aoluci6n m6s efectiva para ser utilizada en favor del de
sarrollo de loe paises necesitados de 61, y demendando un mejor nivel de vida se 

lograr! saltar la barrera del subdeseirrollo. 

../ 
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Todos estos esfuerzos se ven premiados y el 2 da Agosto de 74,Francia 1 envía una 

misiva en la cual reitera su apoyo a la Corta. 

El 16 do septiembre de 1974, en un comunicado conjunto, el Primer Ministro de J~ 

p6n, Kauli;ui Tanaka, y el Prasidtlnte Echavarrfo acorderon realizar esfuerzos para 
il6 

que la Carta fuat"e adoptada en la Asamblea General da la o.iu. 

El 11 de noviembre de 1974 Amárica Latina otorgó plano respaldo a la Carta cuan

do el Embajador Colombiano en la sede de la FAO hizo suyas lt1s tesis expresadas 

por Echeverr!a y las aspiraciones de México por una batalla de todas las necio-

nas contra el hambre y la desnutrición, Además decler6: "Su altiva denuncia co!! 

trci las injusticias acumuladas n lo l&l"\'IO da las siglos y l~s amenazas contempo

r6neas en detrimento da loa p111ses dol. Tercer Mundo también es nuestrci denuncia, 

au fó inquebrantable en la defensa, de los valores éticos para la Organización -

Económica del planeta ea nuestra f~, sus convicciones sobra la necesidad de una· 
47 

Carta de Derechos y Oeberas Econ6micos de los Estados son nuestras convicciones. 

Con todoa los esfuerzos realizndos por parte de Máxico p1mi que la Carta fuese -

aceptada por la Comunided Intemacionel rinelen sus frutos, y el proyecto de Car

ta elaborado par el Grupo de los 77 as presentado a la Comisi6n de Asuntos Econ_é 

micos y Jur!dicos, el 25 de noviembre, constituyendo el debate final, 

Para el 30 de noviembre, llega el Cenciller Emilio O. Aabasa a Nueva Yorl<, con -

el fin de imPLilsar la Corta, interpretando les Naciones Unidas como un último i!!, 

tento de M6xico para lograr un consenso sobra al texto del trascendental documeu 

to, 

La oceptoci6n de la Carta, se pone de manifiesto en la votación de las Naciones 

Unidas en su vigésimo noveno periodo de aeaionas, el 12 de diciembre de 19?4, 

Q\Jedando como sigue; 

Votos a favor: 120 

Afganist&l 
l\lbania 
Alemenia {Aep.Oem.) 
Alto Volta 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 

Bután 
Camerun 
Centroafricana (Aep.) 
Colombia 
Congo R.P. 
Costa de Marfil 
Costa Rica 

~w· &Mi vlALtltEIM y Otros. op. cit. p, 52 
.. ,. lOE.'M. op. cit. p. 03 

Fidji 
Filipinas 
Finlandia 
Gabón 
Gambia 
Ghana 
Grecia ... / 



Australia 
Bahamas 
8ahraim 
Bangladesh 
Barbados 
Bielornisia 
Birmania 
Bolivia 
Botswana 
Bresil 
Bulgaria 
Burundi 
Ir&n 
Islandia 
Jt'll!\llica 
Jordania 
Katar 
Kenie 
Khemer {Rep. de) 
Ku•ait 
L11011 

Lesotho 
L!beno 
Libia 
Madagascar 
Malasia (F ad.) 
Malawi 
Mali { f.\ep • de) 
Malta 
Marrueco a 
Mauricio 
Mauritania 

Votos en contra l 6 

Alemania {Rep, Fed.) 
96lgice 
Oinemeirce 
Eatsdoa Unidos 
Gran Breteña 
Luexemburgo 
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Cuba 
Chad 
Chacoaslovaquie 
Chile 
China 
Chipre 
Oahomay 
Aep. Dominicana 
Ecuador 
Egipto 
Emiratos Aratos Unidos 
Etiop!a 
M~xico 

Mongolia 
Nepal 
Nicareguei 
Níger 
Nigeria 
Nueve Zelandia 
()nan 

Pakist&n 
Panam6. 
Paraguay 
Pan'l 
Polonia 
Portugal 
Auesnda 
Rumania 
Salvador (El) 
Senogel 
Sierre Leona 
Singapur 

GreMda 
Guatemala 
Guinea 
Guinea Bisau 
Guinea Ecuatoriana 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irak 
Siria Zaire 
Somalia Zambia 
Siri Lanka (Ceilán) 
Suazilandie 
Sudán 
Sueciti 
Tailandia (51a~J 
Tanzania 
Togo 
Trl.nided Tobago 
T6nez 
Turquifl 
Ucrania 
Uganda 
Unión Soviética 
Uruguay 
Venezuela 
Yemen (A.A.} 
Yemen (Rep,Pop.) 
Yugoslavia 

Abstenciones; 10 

Austrie 
Canadá 
Espeña 
Francia 
Holanda 
Irlanda 
Israel 
Italia 
Jap6n 
Noruega 

O\Jrante la votaei6n estuvo ausente el representanta de las Islas Maldivas; la - -
Repóblica de 6udáfrica no votó por carecer de este derecho. . .. / 
Tornado de: Le Secretar!a de Gobernación. Oirecci6n General de Información, diciem 

bre de 19?4. Carta de Derechos y Oeberea Econ6micoa da los Estados. ".: 
Mdx. 1974. 
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d.5. LA CARTA Y LAS BASES PARA LA CREACIO~ OE Cffif\NISMOS,-

La Carta de Dorachos y Caberas Econ6mir:os ¡1a Jc,5 Estmlos, es llin dudo un documento 

que he hecho renacer el espíritu de los paíso!I. del Tercer Mundo, este espíritu ti! 

ne que ser acrecentado por modio de organismos y sistema~ qua pongan en práctica -

los principios contenidos en la Carta. Estos oryar1i!Jmos y sistemas fruto de la -

Certa, tienen como objetivo; el de la integroci6n regional y el de la cooperación 

económica , entre los paisos subdesarrollados. 

Como hemos podido observar, la Carta es un documento qua ha suscitado múltiples y 

variadas pol~micas en los foroG internacionales, desde que al Gf'\.IPo de los 40, in!, 

cia la elaboroci6n de un proyecto, hay quienes se inclinán u darle su apoyo, sien

do los tarcermundintss, y otros la rechazan alegando que no debe ser un código que 

regule la conducta y les rolacionea econ6micas entra loa Entedos, sino que única-

mente deban expreeer&e qua loa Estados desarrollados tienen la buena voluntad de -

ayuda hacia el Tercer Mundo. Esto por consiguiente crea un mayor desconcierto y -

debilite la elnbornci6n del proyecto de le Carta, venciendo todos los obstáculos -

se eprueba, y con esto se sientan las bases paro que el Nuevo Orden Econ6mico In-

ternacional see efectivo, y a asto contribuirón los organia!l\Os y sistemas. 

El art!culo 12, de la Carta, reglamenta las agl"\.lpaciones regionales, en la forme -

siguiente: 

1. Los Estados tienen el derecho du participar con el asentimiento de les partes 

involucradas en le cooparaci6n subregional, regional a interregional en su 

empeño de lograr su desarrollo económico y social. Todos los Estados partici

pantes en esa cooperaci6n tienen al deoer de valar porque las políticas de las 

agnJpeciones a las qu· pertenecen corrospondan a las disposiciones de la Carta 

y tengan en cuenta el mundo exterior , sean compatibles con sus obligaciones -

internacionales y con las necesidades de le cooperación económica internacio-

nal y tengan plenamente en cuenta los legítimos intereses de terceros paises , 

espacialmente de loe paises en desarrolla. 

2. Sus disposiciones se aplicarán también e esa~ agrupaciones por lo qua sa refi! 

re a esas cuestiones de manera compatible con ld$ responsabilidades de teles -

Estados como miembros de dichas agrvpaciones. Estos Estados deban prestar su 

cooperaci6n pare que las agrupaciones cumplan con las disposiciones de esta -

Carta, ... / 
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Este ort!culo as sin dude 111 beso rle omani!lmos y sistemas col'IO el: Sistema E cané; 

mico Lntinoemericnno, La EmpJ"'f;)!'>t'l Mul tin!'!cionel del Caribe , el Sistema Econ6mico 

del Tercer Mundo y el Convenio do Lomá. 

El Sistema Econ6mico Latino1:1mraricano, os un orgmüsmo de integración regional, 

aprobado en octubre de 1975 con nl Convenio do Panamá, impone innovaciones como -

el que dos o m6s paises est~n do acuerdo para rnalizar programas conjuntos de 

desarrollo. O sea quo no se r1~querirá lo voluntad un6nimo do los países miembros 

para realizar acciones de coopereci6n. 

La Empresa Naviera Multinacional del Caribe, fue P:"ODUesta por el Presidente - -

Echevarrfo. El acuerdo conetitutivo se firmó en ls Ciudad 1.1e Sa11 Joae de Cost -

Rica en lo Conferencia calebruda dol 26 al 26 da mayo da 1975. 

Esta empresa contribuya a aliminor la dependencia exteni~, y constituye un órgano 

de 1ntegrnci6n regional a intarregionol , para logr11r un dmmrrollo justo y equi

tativo. 6u con3tituci6n tambidn quedó establecida, gracias a un acuerdo intergu

barn!'lmentol del paia sede, constituy6ndose con capital propiodnd da inversionis-

tes de loa paises signatarios y coo capital de los oobiernos, lo que asegura un -

control regional y gubernamental. 

El Sistema Econ6m1co del Tercer Mundo, es debido a uno propuesto del presidente -

Echeverríe en Alejandría, Egipto el 4 da ogosto de 1975 manifestando que la unif! 

caci6n y coordinaci6n de esfuerzos de loo Pa!sea dol Tercer '-\Jndo mediente mecs-

nismos propios, fomentando vincules m6s estnJchos que permitan afianzar su autos~ 

ficiencia sobni bases de solidaridad y respeto mutuo, a través de un Sistema Eco

n6mico que cuente con un fondo financiero qUe sirva de apoyo en le defensa de los 

precios y en la comercializaci6n de sus materias primea , asi como una unidad de 
informática qUe esecrure datos precisos y ver!dicos respecto de les condiciones de 

48 
los mercados mundiales. 

Este prepuesta fue sometida a corus1deraciones del "Grupo de los ??" durante al -

séptimo período extreol"dinario de sesiones de la Asamblea General de le.e Naciones 

Unidas, en septiembre de 1975, as! como en Manila el 6 da septiembre de 1976 en -

... / 
48, RIOS FERfER AceERTO y Otros. op. cit. p. 499. 
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la reunión ministeriel en donda se aprobó una resolución que es el primer intento 

pero. legrar lei instalación del Sistema Ec;onómico dol Tercer Mundo. 

El Convenio de Lomé se debió a ncgc#ti.nciones antro la Comunidad Económict:1 Europea 

y los paises de Africa, del Caribe y dol Pac!fico, concluyendo con la firma de d! 
cho convenio al 28 de febrero de 1975. 

Dicho Convenio es el resultado de la búsqueda a soluciones del problema del desa

rrollo. Considerándose como un nuevo modelo de las rolocionea entre los pa!ses -

tlescwrollados y los aubdoscirrollados, coiicertandr:l la voluntad de esfuerzos a fa

vor da los participantes menoo desarrollados o la reinstauración de un sistema de 

cooper~ción interregional, 

En conclusión todos los esfuerzos por poner en marcha al NAMJCAR, SELA, el Siste

ma Económico del Tercer Mundo y el Convenio de Lom6, son el reflejo de poner en -

pr6cticn loa principi.os de cooperación económica de 1.a Certa de Derechos y Debe-

res EcOf'lómicos de loa Estados. 

d.6. LA CARTA PREOOJPllCICl"l OE tt:XICO POR ESTASLECER UN NUEVO DroEN ECOOí'J.IICO 

INTERNACICl"IAL F AVCJIABLE A LOS PAISES DEL TERCER ~\INDO, 

M6xico, al encontrarse dentro de los paises del Tercer Mundo no se dedica a la ª! 

pectativa del grave problema QUB es el subdesarrollo, puesto qua experimente la -

pobreza, la dependencia económica , el atraso tecnol6gico y en consecuencia busca 

superar todas esas caracter!sticas del subdesarrollo, integrando al país, modifi

c€ndo ol sistema de economía, buscando mercados para sus productos realizando - ~ 

acueroos que logren la obtenci6n de tecnolog!a para incrementar nuestra industria. 

En el comercio Internacional busca que a sus productos se les valora como debe -

aer, y treta de romper las antiguas normas económicas por medio de la Carta d~ D! 

rechos y Deberes Económicos de los Estados , misma que encuadra las aspiraciones 

de México, por que el Nuevo Orden Económico Internacional se establezca en favor 

del iercer Mundo. Por esto el presidente Echeverría, puso tanto empaño en que la 

Asamblea General de le CNU, adoptase la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados como el d~cumento integrador de todos los países del Tercer Mundo en 

la lucha por el Nuevo Orden Económico. 

. .. / 
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Lll Carta de Derechos y Deberes Eco11611üco~ de; lor, EstrnJos, os ,m documento, que apg 

ya el hecho histórico de que los Pafocs, en vfot1 t1o desarrollo ~.u hM canv!;lrtido en 

un factor poderoso que ha vtiri.ac:la la relación !.le ruorzns en el mundo, y medirmta -

considereu::iones pregm6ticae y no'• t:a6rkas intcrprota li1 actucl crisis económica -

como un problema de interdopendm1cie internacional. En consecuencia, proponen un 

sistema económica mundial basado en la equidad, le cooporación, la igualdad , el -

respeto o ln soberanía nacional, la solidaridad y la junticio social internacional, 

objetivos alcanzables a travás do un dosanullo cornparticto entre todos, esto es el 

Nuevo Orden Econ6mico Internacionol "quo permitti correcrir las desigualdadss y rep:: 

rar las injusticias actuales, eliminar les disparidades crecientes entra los paí-

aes desarrollados y los pá!ses en desarrollo y garantizar las generaciones pre5en

tes y futuros un desarrollo económico y social que vaya oceler~ndose, en le oa~ y 
49 

111 Justicia. 

El programa da acción para el Nuevo Orden Económico Internacional tendré y 5e rgf ! 

ri~ e los siguientes capitulas: 1. Proolemas fundamentales de materias primes y 

productos primarios en su relación con el comercio intaniacional y su de,arrollo¡ 

2. Sistema Monetario Internacional y financiación del crecimiento ccon6mi:o de lo~ 

países en desarrollo; 3. Industrialización; a. Transmisión de tecnolog!a; 5. Re~t~ 
mentaci6n y fiscalización de las actividades da las empresas trensnacionales¡ 

6. Corta de Derechos y Deberos Económicos de los Estados¡ 7, Promoción de la cooo!_ 

raci6n entra los pa!ses en desarrollo¡ a. Asistencia para el ejercicio de le s~be
ran!a permanente de los Estados sobre recursos naturales¡ 9. Fortalecimient~ del -

papel del sistema de las Naciones Unidas on ln esfera de le cooparaci6n econ6111.!.c'l 

inteniacional¡ y 10. Pro¡;¡rarna especial. 

Este "Nuevo Orden Económico Internacional" es uno de los principales puntos en 

pugna entre el mundo induatrializado y el Tercer Mundo, mismo que está plel'lamente 

defif'lido con la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados. 

Las Naciones Unidas crearon tres instrumentos que regirán al marco de lea relacio

nes económicas internacionales: 

La Estrategia Internacional pera el 2o. Decenio de las Naciones Unidas pera el - -

Desarrollo, La Declareci6n y Programa de Acci6n sobre el Establecimiento de un - -... / 
49, RIOO FERFER R!l!ERTO y Otros. op. cit. p. 254 
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Nuevo Orden E:con6mico Internacional y la Carta de Derechos y Deberos E:con6mico5 -

de los Estados propuesta par México. 

La Estrategia fija políticas globales tendientes a lograr un desarrollo annónico 

de todas les Naciones Miembros fijando metas y objotivos genoralos a' alcanzar du

rante la primera mitad del actual decenio para los paises en desarrollo, la Estr! 

tegia ha estado en vigor 7 ailos dosde su aprobación, por lo tanto es imposible -

efectuar una evaluación cuantitativa de su aplicación. 

La Oeclaraci6n realiza un examen de la actual aetl'\lctura económica internacional 

y de sus consecuencias negativas oobre todo para los pa{9es en desarnJllo: así -

mismo señala la realidad de la 1nterdopandencia entra todos los miembros da lo C!!, 

lllJnidad Mundial y, finalmente, concluye afirmando la urgente necesidad de crear -

un Nuevo Orden Económico Internacional. 

Por lo que respecta a la Carta de Derechos y Deberes Económicos da los Estados, e 

trev6s de quince principios fundamentales do las rolaciones económicas 1nterneci2 

nales contenidoa en el Capítulo I, y de treinta y cuatro artículos comprendidos -

en los Capítulos II, III y IV , establece vínculos Jurídicos entre los Estndos en 

el campo de sus, relaciones económicas internacionales. Igualmente, el preámbulo 

de dicho documento, reafil'Tlla los prop6sitos fundamentales de les Naciones Unidas 

al respecto y reconoce como objetivo esencial el de e9tnblecer un Nuevo Orden Ec2 

n6mico Internacional. 

Actualmente se realizan en México, grandes uafuarzos porQue aste Nuevo Orden Eco

n6mico Internacional sea una realidad, realizando estudios en el Centro de Estu-

dios Econ6micos y Sociales del Tercer Mundo, por su parte los diplomáticos ma~ic~ 

nos realizan esfuerzos en los foros internacionales para Que la Oeclaración que -
lleva poco más de dos años y la Carta , sean un hecho generador de la estabilidad 

rrundial en materia econ6mica. 

Pero una observac16n que consideramos pertinente, es qua, para logror el buen fu~ 

cionamiento y le aceptación plana del Nuevo Orden Econ6mico Internacional, así -

como de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, ea debe lograr 

la integración y el pleno desarrollo de cada uno de los ·paises que constituyen el 

Tercer INnclo. No descuidar el Orden Econ6rnico Nacional, regular y reglamentar -

... / 
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debidamente los Derechas y Deberes de la~ personas físiccs y morales, par~ lograr 

al desarrollo integral de cada pa!s. 

Concientizar a todos los niveles de le urgente necesidad de emerger do este subd! 

aarrollo econ6mico 1 educativo, social y tecnológico, por medio de progrnmas de -

realizaci6n práctica y eficaz. Adoptar a cada rogi6n los programas rdecuados una 

vez reelizado al debido estudio, y no implantar programas que son eleborEdos para 

paises desa~llados donde las condiciones de vida son totalmente distintas, y -

cuando ea aplican no tienen el resultado esperado. 

Por lo tanto si se superan todas estas travas a nivel necioool, el pe!s sur¡;1irá -

como una fuerza nueva y tendr&n mucho mayor fuerza sus demandes. La solución as, 

integrar al pa!s y evitar hasta donde sea posible el endeudamiento eKterno. 

d.?. TEXTO e.E LA CAAT A OE r.EfECHOO Y r.Ea;FES ECCN!llICOO CE LOO EST AOOO. -

mEM.eJLO 

Reafirmando loa propósitos fundamentales do las Naciones Unidas, especialmente el 

mantenimiento de 111 paz y la seguridad internacionales, el fomento de las mleci2 

nes de amistad entre las naciones y la realización de la cooperación internacio-

nal en la solución de problernan internacionales de cardcter económico y social, 

Afirmando la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en esos campos, 

Reiterando rusimil5lllO la necesidad da consolidar la coopercci6n internacional para 

ll deaarrnllo, 

Declarando que un objetivo fundamental de la presente Certa es promover el esta

blecimiento del nuevo orden econ6mico internacional, basado en la equidad, la - -

igualdad sobensna1 la interdependencia, el inter4s coll'Ún y la cooperaci6n entre -

todos los Estados , sin distinci6n de sistemas económicos y sociales, 

Deseando contrib.Jir a le craaci6n de condiciones favorables para: 

a) El logro de una prosperidad m&s amplie en todos loa paises y de niveles de vi• 

da m~s elevados P!U'Cl todos los pueblo~; 

... / 
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b} La promocidn 1 Por toda la corrunidad internacional, del progreso econ6mico y so

cial de todos los países, especialmente de los paises en desarrollo; 

e) El fomento, sobre la base de provecho mutuo y banoficios equitativos para todos 

los Estados omantes de la paz, deseosos de cumplir con las dispasiciones de 

esta Carta, de la cooparaci6n en materia económica, comercial, científica y té~ 

nica, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos o sociales; 

d] La eliminación de las principales obstáculos al progreso econ6mico de los paí~ 

ses en desarrollo¡ 

e) La aceleración del crecimiento econ6mico de los países en desarrollo co~ miras 

a eli'l'inar b brecha econ&nica entrt? paises en denarrollo y paises desarrolle-

dos; 

f) La prctecci6n, la conservacidn y el mejoramiento del medio ambiente. 

Consciente de la necesidad de establecer y mantener un orden econ6mico y !ocia1 -

que sea justo y equitativo mediante: 

a) El logro de relaciones económicas internacionales ~áe racionales y equitativas 

y el fomento de cambios estnscturales en la econom!e 1T1Jndial; 

b} La cre~ci6n de condiciones que permiten una mayor expensi6n del eo~~rcio e in~ 
tensific11ci6n de la cooperación acon6mics entra todas las naciones; 

e) El robuste~imiento de la independencia económica de los paises en desarrollo¡ 

d) El est.ablecimiento y promoción de relaciones econ6micas internacionales tenien

do en cuenta las diferencias reconocidas de desarrollo da los paises en vías de 

desarrollo y sus necesidades específicas, 

Decidida a promover la seguridad económica colectiva para el desatTOllo, en parti

cular de los países en desarrollo, con estricto respeto de la igualdad soberana de 

cada Estado y ff~diante la cooperaci6n de toda la comunidad internacional, 

.. ,/ 
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Estimando que una aut~ntica cooporoci6n entre los Estados, besada en el examen en 

comi1n de los problemas económicos internacionales y en la ccción conj1.ml:8 raapec

to de los mismos, ea osoncial para cumplir el der.eo do toda la COl!'l.lnidad interna

cional da lograr un desarrollo justa y racional a nivel ntJndial 1 

Subrayando la importancia de asegurar condiciones apropiadas para el ejercicio de 

relaciones económicas norrnales entra todoa loa Eatedos, independientemente de las 

diferencias de sistemas sociales y econ6micoa, así como para el pleno respeto de 
los derechos de todos loe pueblos, y 111 de robustecer los instrumentos de cooper! 

ci6n econ6mice internacional como medios pare consolidar la pez en beneficio de -
todos, 

Convencida de la necesidad de desarrollar un sistema da rnlaciones económicas in

ternacionales sobre la base de la igualdad soberana, el beneficio 111.1tuo y equita

tivo y la estrecha inta't'n!laci6n do los intereses de todos los Estados, 

Reitarendo que a cada peb incumbe principalmente la tesPonsabilidad de su pf'opio 

desarrollo, pero que una cooperac16n internacional concomitante y efectiva es un 

fector esencial para al logro cabal de sus propios objetivos de desarrollo, 

Firmemente convencida de la urgente necesidad de elaborar un sistema de relscio-

nes eeon6micas internacionales austencialmente majorcdo, 

Le Asamblea General adopta solemnemente la presente Carta de Derechos y Deberes -

Econ6micos de los Estados: 

CAPITULO l 

Las relaciones econ6micas, pol!ticas y de otre !ndole entre los Estados se regi~ 

r6n 1 entre otros, por los siguientes principios; 

a) Soberen!a. integridad territorial e independencia política de los Estados; 

b) Igualdad soberana de todos los Estados; 

c) No agreai6n; 

... / 
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d) No intervenoi6n; 

e) Beneficio l!'Lltuo y equitativo¡ 

f) Coexistencia pacífica¡ 

g) Igualdad de derechos y libra determinec16n de los pueblos¡ 
h) Arreglo pac!fico de controversias; 
i) Reparación de 1115 injusticias existentes por imperio de la fuarza que priven a 

una naci6n de los medios naturales necesarios para su desarrollo nonnal¡ 

j) Cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales; 
k} Respeto da los derechos humanos y de las libertadas fundamentales; 
l) Abstenci6n de todo intento de buscer hegemonía y esferas da influencia; 

m) Fcmento de justicia social internacional; 

n) Coopereci6n internacional pare el desarrollo¡ 

o) Ubre acceso al tnar y desde el mor pera loa poíses sin litoral dentro del mar

co de los principios arriba enunciados. 

CAPITULO II 

ARTICULO 1 • -

Todo Estado tiene ol derecho soboreno a inslienable de elegir su sistema econ6mi

co • as1 como su sistema pcl!tico, social y cultural, de ecuerdo con ie voluntad 
de su pueblo, sin injerencia, coacción o lllllenaza externas do ninguna clase. 

AATICUL.O 2.-

1. TÓdo Estado tiene y ejerce libremente aoberania plena y permanente, incluyendo 

la posesi& 1 uso y disposición sobre toda su riqueza, recursoa naturales y ag 

tividedes econ6micas. 

2. Todo Estado tiene el .:lerecho de: 

a} Reglamentar y ejercer autoridad sobre la inversiones extrenjeras dentro de su 

jurisd1cci6n nscicnÍll con arreglo a sus leyes y regl~ntos y da conformidad -

con sus objetivos y prioridades nacionales. Ningún Estado deben§ ser obligado 

a otorgar un tratamiento preferencial a la invorsi6n extranjero. 

. .. / 
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b) Reglamentar y supervisar las actividades do empresas transnocionales qua operen 

dentro de su jurisdicci6n nacional y adoptar mudidas para asegurarse da que 

eses actividades se ajusten n sus leyes, reglamentos y disposiciones y estén de 

acuerda con sus políticas econ6m1cas y sociales. Las empresas transnacionales 

no intervendr&i en los asuntas internos del Entado ol que acuden. Todo Estado 

deberá, teniendo en cuenta plenamente sua derechos soberanos, cooperar con 

otros Estados en el ejarcicio del derecho a Que se refiere este inciso; 

e) Nacionalizar, eKpropiar o transferir la propiedad de bienes extr01'1jeros1 en cu

yo caso el EatadO que adopte esas medidas deber& pagar una compenr.eici6n apropi! 

da teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstt!!! 

c1as que el Estado considere pertinentes. En cualquier caso en Que la cueatidn 

de compenseci~n sea motivo de controversia, dsta sn resolver~ conforme a la lay 

nacional de Estada qua nacionaliza y por sus tribunales , a menoe oue todos los 

Estados interesados acuerden libro y mutuamente que se recurra a otros meóios -

pecif icos sobre ls base de la igualdad soberana de los Estados y de acuerdo con 

el principio de libre elección de los !!'ledios. 

ARTillJLO 3.-

En le explotación de los niicursos naturales compartidos entre dos o más paises, ce 

tia Estado debe cooperar sobre la base de un sistema de información y con15Ulta pre
via con ol objeto de obtener una óptima utilización de los mismos que no cause da
ños e loa legítimos :intereses de los otros. 

AATIQJLO 4,-

Todo Estado tiene el derecho de practicar el COllll!lrcio intetT1acional y otras formes 
'•· 

de c:ooperaci6n econ6mica independientemente de cualesquiera direrencias de siste~ 

111115 políticos, acon6n1cos y sociales. Ni~ún Estado será objeto de discriminación 

da cualquier naturaleza besada únicamente en tal.ea diferencias. En el ejercicio -

del comercio internacional y de otru formas de cooperacidii' acon6mica , todo Esta

da puede libremente elegir laa formas de organización de sus relaciones econ6m1ces 

exteriores y celebrar acuerdos bilatareles y multilatereles que sean compatibles -

con sus obligaciones internacionalea y con las necesidades de la cooperación intet 

nacional. 

' .. / 
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ARTICULO 5.-

iodos 105 Estados tienen el derecho de asociarae on organizaciones óe productores 

de materias primas a fin do desarrollar sus economías nacionales, lograr un fina~ 
ciamiento estable para su desarrollo y, en el cumplimiento da sus propósitos, co

laborar en la promoción del crecimiento sostenido de la economía mundial, en par
ticular acelerando el desarrollo de 105 paises en desarrollo. En consecuencia, -
todos los Estados tienen ol deber de respetar ese derecho abstenidndose de apli

car medidas económicas y políticas que lo p.¡edan limitar. 

ARTICULO 6.-

Es deber de los Estados contribuir al desarrollo del comercio internacional de -

mercsnc!as 1 en especial a traváa de arreglos, mediante la conclusi6n de acuerdos 

multilaterales a largo plazo sobre productos b&sicoa según corresponde y teniendo 

en cuenta los intel'1!1ses de productores y consumidores. Todos los Estados compar

ten la responsabilidad de promover la corriente y el acceso regulares do todas -

las mercanc!as a precios estables, relll.lnerativos y equitativos, contribuyendO as! 

al desorrollo armon6nico de la economía mundial, teniendo en cuenta, en particu-

lnr, los intereses de los paises en desarrollo. 

ARTICULO 7.-

Todo Estado tiene la rttsponsabilidad primordial de promover el desarrollo econ6m! 

co, social y cultural de su p.¡eblo. A este efecto , cada Estado tiene el derecho 
y ls responsabilidad de elegir sus objetivos· y medios de desarrollo, de movilizar 
y utilizar cabalmente sus recursos, de llevar a cabo reformes económicas y socia
les progresivas y de asegurar la plena pert1cipaci6n de su p.ieblo en el proceso y 

los beneficios del desarrollo. Todos los Estados tienen el deber , individual y 

colectivamente, de cooperar a fin de eliminar los obst6culos que entorpecen esa -
movilización y utilizaci6n, 

AATICUl..O B.-

Los Estados deben cooperar pera facilitar relaciones ecoh6micas internacionales¡-
' m&s racionales y equi~etivas y pare fomentar cambios estructurales en el conte~to 

ée una econom!a mundial equilibrada, en armonía con las necesidades e intereses -
ele todos loa paíaes, e11 particular loa paises en desarrollo , y con ase propósito 
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deben adoptar medidas adecuada$, 

ARTIDJLO 9.-

Todos los Estados tionen la responaBbilided do cooporrir en las esferas económica, 

social, cult.urel, cient!fica y tecnol6gics para promover el progreso econ&nico y 

social en todo el ""ndo, especialmente en los pi1!1ea en desarrollo, 

AATICULO 10,-

Todo• los Estados son Jur!dicetmente iguales y, como miembros iguales de la comJn1 

dad internacional, tienen el d•recho de participar plena y efoctivament9 en ~l -

proceso internacional de adopción de decisiones para la eoluc16n de los problemas 

econ6m1cos, financieros y monetarios mundiales, inter alia. por medio de les Of'9! 

nizaciones internacionales a¡:¡ropiadru1, de conformidad con sus normas actuales o -

fut.uras, y el de compartir equitativamente los beneficios qua de ello se deriven. 

ARTICt.l.O 11 ,-

lodos los Estedoe debe11 coopereir para robustecer y mejorar continuamente la efic! 

cia de las organizaciones internacionales en le eplicac16n de medidas que estimu
len el progreso económico general de todos los pa!aee, en pa.rticuler de los pa!ses 
en desarrollo, y, por lo tente, deben cooperar pare edaptarlas 1 cuando sea epropi! 

do 1 a les necesidades cambiantes de la cooporeci6n ec:on6mica internacional. 

ARTICULO 12.-

1. Los Estados tienflrt el derecho de participar con el fl!lentimiento de las partes -

involucradas en le cooperac16n subreg:ional, regional e interregional en su - -

em¡:ieilo de lograr su desarrollo econ&iitco y aocial. Todos'loa Estados pertici

p11nt11 en esa cooperaci6n titnen el deber de velar porque las poU:ticu de las 

D111"LIP11ciones e las que pertenecen corTes1xindan a las disposiciones de la Carta 
y tengen •n cuenta el 1111.mdo •1ttltr1or1 eesn compatibles con sus oblig.cicnee 1n

tamecionales y con las nacasidades de la cooperaci&i econ&niea intemacianal y 

tengan plenamente en cuenta loe legltimos intereses de terceros pa!sas, espe- -

cialmanta de los países en dll!ll.larrollo. 
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2. Sus disposiciones se apl1cnr~n tlll1lbi6n n asns cuestionas de maners compatible 

con las responsabilidades de tales Estados como miembros da dichas ag:n..tpacio
nes. Estos Estados deben prestar su cooperación para ciue la!'.l llQNpaciones -

cumplan con las disposicioneu de asta Carta. 

ARTICULO 13.-

,, Todo Estado tiene el derecho de aprovechor los avances y el desarrollo de la 

ciencia y la tecnologia para acelerar su desarrollo econ6mico y social. 

2.-Todos los Estados deben promover la cooperación internacional en materia de -

ciencia y tecnología es! como la transmis16n de tecnología, teniendo debida~ 

mente en cuenta todos los intereses leg!timos inclusive, entre otros, los de

rechos y deberes de los t1tulart?s 1 proveedores y bonericiarioa de tecnología. 

En particular, todos loa Estados deben facilitar: el acceso de los paises en 

desarrollo a los avances de la ciencia y la tacnolog!a modernas, la transmi~ 

si6n da teenolog!e y la creaci6n de tacnofogfa aut6ctone en beneficio de los 

paises en desarrollo, seg6n formas y procedimientos que convengan a la:i eeor12 

m!as y necesidades da estos pnfses. 

3, En consecuencia, los paises desarrollados deben cooper r con los paises en -

desarrollo en el establecimiento, fortalecimiento y desarrollo de sus infrae! 

tivcturaa cient!f icas y tocnol6gicaa y en sus investigaciones cientiricas y -

actividades tecnol6gieas 1 de modo de ayudar a expandir y transfonnar las eco

nom!as de los pa!ses en desarrollo. 

a. Todos los Estados deben cooperar en le investigación COI/ miras a desarrollar 

directrices o reglamentaciones aceptadoa internacionalmente para la transfe-• 

rencia de tecnologla, teniendo plenl!llllBnte en cuenta loe il'lte.,...1 de los pai

ses én desarrollo. 
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ARTICULO 14.-

Todo Estado tiene el debar de c·operar Para Promover una expansión y liberaliza-

ci6n sostenidas y crecientes dol comercio 1N.mdial y un mejoramiento del bienestar 

y el nivel de vida de tOdos los pueblos, ¡:m Cl/Jrticuler las do los países en deaa

rrollo. En con3ecuencia 1 todos los Estados daban cooperar con el objeto, inter -

alia, de eliminar progrosivlll'llOntc los obstáculos que so oponen al comercio y a m!! 

Jorar el marco internacional en el que ne desarrolla el comorcio mundial; para -

estos finen, se emprend1n·6n esfuerzos coordinados con objoto de resolver ele mane

ra equitativa los problemas comerciales de todos los pa!sos, teniendo en cuenta -

loa problemas comerciales de los países en desarrollo. A oste rospecto 1 los Est! 

dos adoptar&.n medidas encaminadas o legrar beneficios adicionales pare el comer-

cio internacional de los pai&e& en desarrollo de modo du obtGner pare ástos un a~ 

mento subat&ncial de sus ingruaos en divisas, lo diversificación de sus exoorte~ 

cianea, la aceleraci6n de la t~a de crecimiento de su comercio, teniendo en cueD 

te sus necesidades en materia de desarrollo, un aumento da las pqsiLilióades de -

esos países de participar en la eKpensi6n del comercio m.indial y un eQuilibrio ~ 

1114& favorable a los pe!aes on desarrollo en la distribuci6n do les ventajas resul 
t1111tes de esa e~pansi6n mediante, en la m"yor medida posible, un mejortlll\1ento 

substancial ds las condicionas do acceso a los pn:>áuetos de int'orés para los pat .. 
&es en desarrollo y, cuando !ea apropiaoo, mediante medidos t;:;ndlentes a lograr -

pnacios estebles, equitativos y remi.inorativos para los productos primarios. 

ARTlruLO 15.-

Todas les Estados tienen al deber de promover el lo;¡ro de un desaf!ll8 general y -

completo bajo un control interr1acional eficaz y de utilizar los recursos libera-
dos CCl!llO resultado da las medidas efectivas de da~arme para el desarrollo econ6m! 

co y social de los pn!ses, asignando una proporción considereblo da teles recur-

sos como medios adicionalea para financiar 14!1 necesidades de desarrollo de los -

paises en de1utrrollo. 

ARTIWLO 16.-

i. Es derecho y deber de todos los Eatados, individual y colectivamente, eliminar 

el colonialismo, el apartheid, la discri~inaci6n recial, el neocolonielismo y 

todas lu fonnaa de agresión , ocupeci6n y dominación e><tranjeras, así como -
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las consocuancias económicas y socinles de ástos como condición previa para el 

desarrollo. Los Estados que procticnn asas políticas coercitivas son económi

camente rosponsables ante los paí5cs, territorios y pueblos afectados, en lo -

que respecto a lo restitución y le plana compensación por lu e)(plotación y al 

agotamiento do los recurso!'\ rmturales y do todo otra índole de esa!l paises, t!!, 

rritorios y pueblos, así como por los daños causados a ooos recursos. Es de-

bar de todos los Estados prestarlos asistencia. 

2. Niiigvn Estado tiene el derecho da promover o fomonter inversiones que puedan -

constituir un obst6culo para la libareci6n da un territorio ocupado por la - -
fuerzo. 

AAlICULO 17.-

La cooporaci6n internacional poro el desarl'Qllo es objetivo compartido y deber C.!;! 

mún de todos los Estados. Todo Estado debe cooperor en los esfuorzos de los pai

ses en 1JL1sarrollo para acelerar su dosarrollo económico y social asegurándoles • 

condiciones extornas favorables y dándolas uno asistencia activa, compatible con 

5\JS nacesidBdes y objetivos da dosarl'Qllo, con estricto respeto de la igualdad s2 

t~rano do los Es~dos y libre de cualesquiera condiciones que menoscaben su sobe

ranía. 

AATIDJl..O 18.-

Los pa!ses desarrollados deben aplicar, mejorar y ampliar el sistema de preferen

cia arancelar~as generalizadas, no reciprocae y no discriminatorias, 11 los paises 

en desarrollo de conformidad con las conclusiones convenidas pertinentes y deci-

siones pertinentes aprobadas al respecto dentro del ~arco de las organizaciones -
internacionales competentes. Asimi5m0 los pu!ses desarrollados deben estudiar ª! 
riemente la posibilidad de adoptar otras medidas diferenciales, en las esferas en 
que ella sea factible y apropiado y de manera que se d6 a los paises en desarro~ 
llo un trato eapecial y m&l favorable a fin de satisfacer sus necesidades en mat! 

ria de comercio y deserrollo. En sus relaciones econ6micM intemacionales los -

paises desarrollados tretarán de evitar toda medida que tenga 1.•n efecto negativo 

sobre el desarrollo de les economias nacionales de los pa!ses en desarrollo y que 

haya sido promovido por las preferencias arancelarias generalizadas y por otras -
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medidas diferenciales generalmente convoniden on su favor. 

AATia.JLO 19,-

Con el propósito de acalorar el crecimiento econ6mico do los pe~scs en desarrollo 

y cerrar la breche econ6mice entro pa!aes desarrollados y países en desarrollo, -

loa países desarrollados debarán conceder un trato preferoncial generalizado, sin 

reciprocidad y sin discriminación e los países en desarrollo en aquellas esferas 

de le coopereci6n internacional en Que sea factible. 

ARTia.JLO 20.-

Loa paises en desarrollo, en sus esfuerzos Por aumentar au comercio global, deben 

prestar le debida etenci6n e le posibilidad de ampliar su comercio con los pe!sas 

socialistas, concediendo a estos países condiciones comerciales que no eean infe

riores a las concedidas normalmente a los pa!aoa doaerrollsdos con economía de -

mercado. 

ARTIOJLO 21.-

Los paises en desarrollo deberán esforzarse en promover la expansión de su comer

cio RUtuo y, con tal fin 1 podrán, de modo compatible con las disposiciones ectu! 

lea y futuras y los procedimientos establecidos en acuerdos internecionelos, cua~ 

do sean aplicables, conceder preferencias comerciales e otros países en desarro-

llo sin estar obligados a otorgar tales preferencias a los paises desarrollados -

siempre que esos arreglos no constituyan un impedimento e la liberal1zac16n y ex

pansi6n del comercio global. 

ARTICIJ..O 22.• 

1. Todos los Estedos·deben responder a les necesidades y objetivos generalmente -

Z"BCOnocidos o m.ituamente convenidos de los paises en desarrollo promoviendo 111! 
yorea corrientes netas de recursos reales, desde todas les fuentes, a los paí

ses en deaerrollo, taniendo en cuente cualesquier obligaci()(les y compromisos -

contraldoa por loa Estados interesados, con objeto de reforzar los esfuerzos -
de los pa!ses en desarrollo por acelerar su desarrollo econdmico y social, 
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2. En este contexto, en forma compatible con lus finalidades y objetivos mencion! 

dos anteriormente y ti?niendo en cu1mta cualosquier obligaciones y compromisos 

contra!dcs a este respecto, deben realizarse esfuerzos por aumentar el volumen 

neto de las corrientes financieras a los pafoe!l en deuarrollo, provenientes de 

fuontes oficiales y de mejorar sus tórminos y condiciones. 

3. La corriente de recuracs da la aaistencia para el desarroll~ dau~ incluir asi! 

tancie económica y tAcnica. 

ARTlCULO 23.-

Para promover la movilización eficaz de sus propios t'8CUr.ios, los paises en desa

rrollo deben afianzar su coopel"Gci6n econ6mi~~ r ampliar su comercio fWtuo, a fin 

de acelerar su desorrollo econ6mi~o y social, Tonos los países, en particular -

los desarrollado&, individual~~nte y Por conducto de las organizaciones intenia-

cionales competentes de las que sean miembros, deben prestar a tal fin un apoyo -

y una cooperación apropiados y eficaces. 

/IRTIOJLO 24.-' · 

Todos los Estados tienen el deber du conducir sus relaciones económicas ~tuas de 

forma que tengan en cuenta los intereses de los demás peíses. En particular, to

dos los Estados deben evita~ perjudicar loa intoreses de los países en desarrollo. 

ARTICULO 25.:-

En opcyo del desarrollo econ6mico m..1ndial la co11Unidad inteniacional, en particu

lar sus miembros dosarrollados, prestará especial atención a las necesidades y -

problemas peculiares de loa paises an desarrollo menos adelantados, da los países 

en desarrollo sin litoral y también de los países en desel"l"Ollo insulares • con -

miras a a)'l.ldarles a IW?erar sus dificultades particulares y coadyuvar as! a su -

desarrollo econ6mico y social, 
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. ARTIQJLO 26, -

Todos los Estados tienen al deber de coe~istir an la tolerancia y de convivir en 

paz, independientemente do las óifcrenciae1 ria sus si!!ltemas políticos, econ6micos, 

socielas y culturales , y de facilitar ol comercio entre países con sistemas eco

n6micos y sociales diferentes. El comercio intarnacional debe conducirse sin PG! 

juicio de preferencias generalizodas 1 no recíprocas y no discriminatorias en ta-

vor de los pa.bes en desarrollo, sobre la bese do la ventaja m.itua, los benefi- -

cios equitativos y el intercambio dal tratamiento de nación m6s favorecida. 

ARTICULO 27.-

1. Todo Estado tiena al derecho de disfn.iter plenamente de los beneficios del co-

1119rcio mundial de invisibles y de practicar la expansión de ese comercio. 

2. El comercio mundial de 1nv1aibles, besado an la eficacia y en el beneficio mu

tuo y equitativo, qua prvriueva la axpansi6n de la economía 111.Jndial, es el obj! 

tivo ~n de todo& los Estftdoa. El papel de los pafaes en désarrollo en el -

comercio naJndial de invisibles debe sor acrecentado y fortalecido de mcnera -

compatible con lalS finalidades arriba expresadas, pntstAndoae particular atan
c16n a las necesidades especiales de los países en deaarrr:illo. 

3. 'Todos los Estados deben cooperar con los países en desarrollo en los esfucrios 

de 6stoa por ai.mentar la capacidad da generar divisl!l!I de sus transacciones do 

iovisibles1 conforme a la potencialidad y las necesidades de cede país en des~ 

rrollo y d4t modo compatible con los objetivos arribe mencionados. 

ARTIOJLO 213.-

Todos los Estados tienen el deber de cooperar a fin de lograr ajusted en los pre

cios de las exportaciones de los paises Bn desarrollo con ralaci6n a los precios 

de sus importaciones con el prop6sito de pn:imover t'nninos de interc!llllbio justos 

y equitativos para áatos, de rnaneni tal que sean :re111Jnerativos para los producto

res y equitativos tanto pera los productores como para los consumidores. 
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CAPITULO III 

PE:SPCJllS/IBILIDADES CC».l.ltf.::S PAAA CCJll LA COMJNIDAD INTEfl.JACICJ.IAL 

ARTICULO 29.-

Los fondos marinos y oce&nicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdi,g 

ci6n nacional, as! como los rocuraos de lo zona, son patrimonio co~n de la hum!. 

nidad. Sobre lo base de los principios aprobodos por la Asamblea General en su 

resolución 27a9 (XXV) de 1? de diciembre de 1970, todos los Estados deberán ase

gurar que la e~plorac16n de la zona y la explotación de sus recur.!IOS se realicen 

exclusivamente para finas pacíficos y que los beneficios qua da ello se deriven 

se repartan equitativamente entro todos los Estados, teniendo en cuenta los int! 

t'Bses y necesidades especiales de los paises en desarrollo; mediante la concert! 

ci6n de un tratado internacional da car4ctor universal c¡ue cuente con el acuerdo 

general, se establecerS un r-6gif111!n internacional QIJG sea aplicable a la zona y -

~us rvcursos y QVe incluya un mecani!lmo 1ntemec1onal apropiedo para hacer efec

tivas !WS disposicionos. 

ARTICULO 30.-

La protecci6n, le preservación y el mejoramiento del medio ambienta para les ge

neraciones presentes y futuras es rosponsabilidad de todos los Estados, Todos -

los Estados oeben trotar de el;!teblecer sus propias pol!ticas ambientales y de -

desarrollo ~ conformidad con esa rosponsabilidad. Las pol!ticas ambientales de 

todos los Estadas deben promover y no afectar adversemante el ectual y futuro P2 
tencial de desarrollo de los paises en desarrollo. Todos los Estados tienen le 

responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdis_ 

ci6n o bajo su contn:il no causen daños el medio lllllbiente de otros Estados o de -

las zonas situadas fuera da los límites de la jurisdicción nacional. Todos los 

Estados deben cooperar en la elabort1c16n do normas y reglamentaciones internaci,2 

nales en ls esfera del meóiu ambiente, 
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CAPITULO IV 

OISPOSICI()ES FINAL.ES 

ARTICULO 31 • .;. 

Todos los Estados tienen el deber do contribuir a la exp1insi6n equilibrada de le 
economía 11\lndial. teniendo debidtirnente en cuenta la estreche relaci6n que exiate 
entre el bienestar de les paises desarrollados y el Cl"'l!cimiento y desarrollo de 
loa paises en desarrollo, y teniendo en cuenta que la prosperidad de la cOl!IJni~ 
dad internacional en au conjunto depende de la prosperidad de sus partos constit~ 
tivas. 

ARTICULO 32.• 

Ningún Estado podr! emplear n'llJdidas econ6micas, pol!tices o de ninguna otra índo

le , o fomentar el empleo de tales medidas, con objeto da coaccionar e otro Esta

do para obtener de 41 le subordinac16n del ejercicio de aua derechos soberanos. 

1. En ningóo caso Podr& interpretanie la pMJsente Carta en un sentido que menoec! 

be o derogue las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o las medi

das adoptadas en cumplimiento de las mismas. 

2. En au interpretación y aplicaci6n, laa disposiciones de la presente Carta es

t&n relacionadas entre si y.cada una de elll!EI debe interpretarse en el contex

to de las dem&s. 

ARTICULO .34,-

Se incluir& un temo aobre la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Este-

dos en el progrema del trigésimo periodo de sesiones de la Asl!llllblea General y, en 

lo sucesivo, en el de cada quinto periodo de sesiones. As! se llevará a cabo un 

examen sietem§tico y completo de la aplicaci6n de la Carta, que abarque tanto los 

progresos realizados como las mejoras y adiciones que puedan resultar necesarias, 
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y se recomandar&n medidas opropi11d11s. En tal exM1en debar6 tenerse en cuenta la 

evoluci6n da todos los factoras econ&nicoa , sociales, jurídicos y de otra índo

le QUe guardan relaci6n con los principios en que se basa lr.t presente Carta y -

con sus finalidades. 
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e o N e L u s I o N E s 

PAUERA.- La Concepción socialó.:;¡ica col 1 en:er Mundo, es el tármino que se ha -

utilizado por la conunidad internocional 1 para encuadrar a un determinada número 
de pa!ses con notas característicos iguales, como lo es le pobreza, el estanca-
miento, el retraso de unos paises con respecto a otros, en potencialidades pro~ 

ductivas desaprovechadas en dependencia económica, cultural, política y tecnoló

gica. 

fEGUNOA,- La Sociología, es una ciencia que realiza estudios del hombre en so

ciedad; de sua aorui:iaciones en sociedades nacionales os! como Of'9anismoa a nivel 

internacional, por la tanto, la lucha de lom países que componen el Tercer Mundo, 

es un movimiento Que la sociología lo regit!tra con el fin de analizar las reac

ciones y evoluciones de los sujetos del Derecho Inteniacional, para establecer -

principioa y doctrinas que a futuro ser&n aprovechades en beneficio de la human! 

ded. 

TERCERA.- Desde el momento que el hombre se da cuenta que debe superarse en el 
campo econ6mico, nace en la sociedad una continua lucha por el capital. Esto l"2 
flejedo a las Estados se da en iguales condiciones y podemos decir que , al sur

gimiento del capitalismo, SUf'9B trunbién y paralelamente a este fenómeno, otro de 

mayor magnitud y a trav~s del tiemPo se haría más notable, el subdesarrollo , el 

atraso y le dependencia econi5mica 1 producto de un colonialismo avanzado, que con 

el tiempo se ha convertido en neocolonialismo. 

CUARTA,- Por lo que respecta al subdesarrollo, sin6nimo da Tercer Mundo, es in

dudable que se da en el proceso del desarrollo, correspondiendo a una organiza-

ci6n detenninada y en un Pllr!odo hist6rico particular. 

QUINTA.- Podemos afirmar que el tdrmino de Tercer Mundo, surge en la historie -

en el momento que un detanninado rumero de países inicia la cerrera en la indue

tr1elizaci6n o sea en los siglos XVII y XVIII, nacilndose m4s notorio hasta el -

siglo XIX. 
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SEXTA,~ Que al adelanto del siglo XX , encuentra sus antecedentes en la Aevol~ 

ci6n In::lustrial 1 pues al nivel de vido do los po!so!l ¡;e multiplica de forma muy 

ac1.üar;,id111 y 1 adcm&s se lleva da Europa a l\mlirica lu semilla qua con el trans

curso del tiempo seré la mayor potencia ~ndial. 

&::P1WA.- llntes del surgimimnto cio la Revoluc16n Industrial, se presenta el c2 

loniall.smo 0ue dá fu13rza y poderío a unas cuantas nacionaa ¡ este colonialismo -

trae como consacuoncia el saqueo de los pueblos sujetos a al, As! como qua di~ 

minuyera la poblaci6n, debido e onfermodades y matanzas que empleaban los colo

nizodoros con el fin de someter el pueblo. 

CCT~VA.- Los pa!ses del 1ercer Mundo o países subdesarrollados, no tienen una 

indu!'>trializaci6n nculerada d~bido a Que los potenci!ls ya con una industrializ!!, 

ci6n avanzada les bloquean sus marcados y en general su eccmom!a. 

NOVENA.- Para la d~cnde de los 50, del siglo actual, el nivel de vida entre al 

grupo de países industrializados y al de los subdesarrollados se hizo tan nota

ble c¡uu, la renta media per c&pita era nuave veces menor que la ele los paises 

industrializados. Debido o tol circunstancia el problema des subdeearrollo co~ 

manz6 a praocupur a la humanidad, poniendo marcado énfasis en la mortalidad; 

ml\s P~rn occidente la fuerte natalidad se dej6 sentir siendo un problema el el"!! 
cimiento dcmoqr6fico. 

DEClMA.- En esta época que las cosas distaban de ser favorables a los países -

subdesarrol1ildos se pretendió tomar co.mo ejemplo la Unión de Repúblicas Socia

listas Soviéticas 1 m6B para lograr el desarrollo de los países es necesario -

favorecer dichO desarrollo por todos los medica, y con tal fin la Organización 

de Naciones Unidas llam6 al decenio de 1960-701 decenio del desarrollo y nos h.! 

mos dado cuenta que tal esfuerzo fue en veno. 

DECI!.'J\ PfUJ.ERA.- Que al momento histórico del surgimiento del concepto, so da 

cuenta de les diferancitts económicas entre los paíse& se hacen tangibles, a tal 

graoo que, la pptlreza de unos ea causa de la gran r1c¡ueza de otros. 

ll::Cit.IA !EGUl>IOA.- La Revoluci6n Industrial fue precedida por una revolución 

agrícola, pues s1 necesitar producir máa sétisfactores del campo fue necesario 
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emplear maquinaria e implementos agrkoles tan necesai•ios p1:1ra lograr coseches -

ebundantes. 

a::cIMA TERCERA.- Le Revolución Agrícola, tambi6n proporcion6 los capitales pere 

la 1ndustr1alizac16n, pues al liberar modios de consumo trajo como consecuencia 

las indvstrioa textil y sidarúruice modenias. 

a::CIMA CUARTA.- A partir del siglo XVIII se inicia el despegue de unos paises -

en el campo económico, y es en siglo XIX, cuando se hace perceptible el atraso -

de unos pa!ses, y por consiguiente dicho atraso da maruen a una alianza de estos 

países constituyendo el Tercer Mundo, 

a::CIMA QUINTA.- Con la gran confronteci6n m..indiel, o sea le Segund11 Guerra ~lun

dial.1 se liberaron un gl"an número de pe!se5 1 mismos que constituyeron el mundo -

an desarrollo , t6rmino QUa significa el din11mismo da estas naciones cor alcon-

zar un plano desarrollo econ6mico. 

a::CIMA a!XTA.- El surgimionto dal concepto es un tente vago, pero dicho t~rino 

encierra a un gran n6moro de países necesitados da urgentes medidas econ&nice~, 

pare recibir un trato digno y justo en el modio internacional. 

a::CIMA a!PTIMA.- El Torcer lh.mdo, es subdosarrollo1 es atraso pero le dif'ers,..

cia de los desarrollados con el Tercer Mundo, es que ~stos óltimos son expla~~~ 

doa por los Primeros y una lll6dida que debe tomarse para salvar el obstáculo ~el 

subdesarrollo , es concientizsr a los individuos de adoptar urgentes medida~ :e~ 

dientes al desarrollo ann6nico e integral del i:ia!s. No ver al Tercer Mundo como 

algo lejano e insuperable; al contrario, politiza1· en los fortis internacionales 
para que a las demondas de estos psisea se les de contestec16n y aceptaci6.-.. 

a::CIMA r:r.TA~A.- Quo la unificación de los países subdesarrclladoe, miamos que -
componen al Tercer t.\Jndo, obedece a que: 

a) Existe un grupo pequei'lo de países ricos, que disfrutan de todos los benefi
cios; 

b} Que los pebes, se industrial.izan y enriquecen más , esto en detrimento del -

Tercer Mundo; 
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e} Que los países del Torcer Mundo, tiem1n la cnroctor!stica da lo pobreza y -

óe la dependencia econ6mico, y Que por consiguiente su desarrollo es bloque! 

do por los desarrollados, y 

d} Q..ie uno de los medios para superar lo etapa dol subdesarrollo es la unifice

ci6n, representando dicha unificeci6n una fuerza mayor que la que podr!o 

ejercer un pa!s. 

DECIMA NOVENA.- Las caractor!sticas do los paises subdesarrollados son: Aspec

tos económicos, Educación, Desarrollo, Salubridad y la población. Todos estos 

foctores son detenninantos dol subdesarrollo, y todos las naciones están -

conscientes de ello, más lo qua dobo hacerse es canalizar todos y ceda uno de -

dichos foctores pare lograr el desarrollo. Obtener divisas. para que 111 deuda -

externa disminuya, integrar al pa!s para que haya un pleno desarrollo, fomentar 

los madios educativos y no enngenar les mentes de los intlividuos, crear progre

mas de salubridad y hacerlos efectivos en los medios más necesitados, evitando 

inversiones innecesarias. Eliminar puestos públicos no funcionales para evitar 

dispendios de capitel, y aprovechar el abundante material humano, evitando - -

desempleos y fomontWldo la 1ndustrializaci6n de los pa!ses. 

VIGES!IAA,- Debido a estas ceracter!sticas, todos los países se unifican para -
buscar soluciones viables e problemas conunes, en organismos internocionoles y 
regionales para vencer el obstáculo gaogr6fico. 

VIGESIMA PAil.ERA.- Los regímenes que predominan en los países del Tercer Mundo, 
son de una influencia ya capitalista ya socialista, o disfrazados de social de

mocracia pero con influencia de uno u otro sistema. Y por consiguiente su eco

nom!e est6·controlada por las superpotencias. Lo·que debe hacerse es definir -

la política de cada uno de los Estados del Tercer 1Jundo1 luchar de manera sist! 

m&tica tanto en Asia, Africa y Amdrica Latina por eliminar esta forma de neoco

lonial ismo y tener un sistema democrático nacionalista. As! como se pugne por 

un Nuevo Orden Econ6mico Internacional, se deben buscar en los Centros especia- \ 

lizados del Tercer A.\Jndo por definir la pol!tica de los países sujetos a la de

pendencia econ6miéa de las superpotencias, y no contentarse con escuchar las -

buenas proposicione$ de estas naciones. 

VIGESIMA SEGUNOA.--Los pa!sas del Tercer t.14.Jndo buscan unificarse por medio de -
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organismos, venciendo as! los problemas geográficos qu~ representen las distan
cias entre paises do Asia, Afric1.1 y l'.m6rica Lt1tinn. Y estos orgenismos se aJu! 

tan a ciertas normas y layes que vienen a dF.rlas un carácter Jurídico en cuanto 
s su e:Kistencie y función. ReglamentaMo da esto memoro el ulcunca y objeto -

para con los Estados Miembros de los organismos o Sigantarios si es una Asocia

ci6n Multinacional. 

VIGESIMA TERCERA.- Los organismos y documentos como la OR:P, Unidad Africana, 

UNCTAD 1 Carta de Derechos y Deberes Econ6micos do lott Estados , &LA y NAl.UCAR; 

tienen entre otros objetivos co!l\.lncs el del deearrollo integral de los pníses -

subdesarrollados , y el do unificar las fuerzas y recursos oconómicos, políti-

cos y sociales da estos ps!ses con un solo fin, el do acabar con la dependencia 

econ6mica y el neocolonialismo al que estamos sujetos de~de hace varios lustros. 

Cada uno de estos organismos realiza y opere bajo el signo ao integración regi2 

nal y su~rogionol, rcnli..:ando estudios y programas dontro de los pa!sas miem- -

bros pare c¡ue repercutan en el gran número do pafoes del Tercer Mundo, por su -

parte la Cart.a de Derechos y Deberes Econ6micois de los Estados, encuadro de ma

nera sistem!tica y cuantitativa a todos los pa{ses qua votaron a favor, repn'l-

sentundo que la unificación en la lucha por t1n Nuevo Orden IntatT1acional, osti§ 

m&s compacta y fuerte que nunca. 

VIGESIMA CUARTA.- Esta unificación representa que las Naciones del Tercer l.\m

do lucha por establecer un Nuevo Orden Internacional, en el c¡ue prevalezca ln -

equidad, la eatebilided y la paz, 

VIGESIMA IJJINTA.- Máxico se ha distinguido en su Política internacional gra- -

cias a sua principios, mismos que ha hecho valer en bién del Te!'.'Cer Mi.Indo. El 

principio Pacifista, Autodeterminación y No Intervención, Independencia en las 

Relaciones Internacionales, Seguridad Colectiva, el Principio de Organización -

Internacional y el Desarme¡ todos y cada uno de estos principios han conformado 

la actuaci6n de Máld.co como parta del Tercer IAJndo, incluso han sido plasmados 

en le Carta de Derechos y Deberes Econ6micos do los Estados, con el objetivo m! 

diato de ayuda hacia los paises subdesarrollados, as! como el desarme por el -

que ha luchado Md>d.co con denotado interis. 

VIGESIMA SEXTA.- ~xico ha desplegado sus banderas en bién da los paises Tercer 
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11'\Jndistns, por consiguiente so ha convertido en voz y líder de las aspiraciones 

oe estos pueblos, habiéndolo demostrado en todas y ceda una de las actuaciones 

on los distintos foros on quo ha porticipacso. Une pn.iabo mlis do su preocupa- -

ci6n, por un Nuevo Orden Internacional, es lo creaci6n del Centro de Estudios -

Ec:on6micos y Socil:lles del Tercer Mundo, qua tondr6 como objativo principal: 

1. La revisión critica de los problamt1s del desarrollo econ&nico buscando mod! 

los quo so ajusten a los factores reales de les países en desarrollo¡ 

2. Ae~li:or un sistema de intarcrunbio de e~pcriencies en materia econ6mica, 

científica, cultural y tecnológica entra los países del Tercer Mundo; 

3. Cniur un11 red do inrormflci6n sobra le vida política, ccon6mica, social y -

cul tur;ü 0111 es ton oaíse&. 

VlCESIMA SEPTlMA.- Lo5 pw~bloe del. Torear Muncio, que son lon pueblos subdesa

rrollados o on astado da desarrollo, tienen 111Uchas condiciones similares que n! 

ceaariiJmenta los hecen propicios i:l una acción solidarle más a6n cuando les cooy, 
nicncionas a nivel intemecion1.1l los contactos de toda índole que se van dando 

entn.~ ellos han permitido la colubrac16n de muy importantes conferencias y con

Qreso<J que hiln originado el 0ue, del conocimiento de les realidades que COlllDOl"

ten, &o hnya pesnuo a la conciencia colectiva del fenómeno y la posición da re

telr.1fo y luet'lu tendientes o superar &us condiciones, 11'1,JChas vecee infra-humanas 

Que pedecen y que, en mucho, son consecuencia de un colonialismo impuesto por -

las 1>0tencias munJiales. México tomando cartas en el asunto propuso la Carta -

de Derecho& y Oeberes Econ6micos de los Estados, documento que viene e consoli

dar la unificación y la lucha de las naciones del Torcer ~undo por un trato más 

equitntivo y por una inctapenclencia econ6mica hacia les superpotencias. 

VIGESWA OCTAVA.- !Mixico ha venido pugnando con ejemplar tesón, porque un Nue

vo tipo de relacionas económicas fundadas en le equidad eustituyan a las que -

tienen por base la explotación y la depon!lancia. Desde que México propuso la -

adopc16n de la Carta da Derechos y Deberes Eccn6micos de los Estados, manifestó 

que se trataba de algo esencial para la praservnci6n de la paz, ya que una nue

va guerra podría significar el suicidio de la especie. Y se hace un llamado a 

la opinión D6blicn del nuncio y a la conciencia de todo~ los hombres para adver
tirles QUE! ante la situacilSn actual "el Nuevo Orden Econ&nico Internac1or,l'l 

constituye no t"ln sólo un imperativo moral, sino una cuestión de supervivencia" • 

. . . / 



- 165 -

BIBLIOORAFIA 

PHUMAOA, JORJE. Teoría y Prooramac16n del Desarrollo Econ6mico. api.- Progre.ron 

de Capacitación CE.PAL/DOAT. Noviembre 1959. 

ALCJISO G()llZAl..EZ, FRANCISCO. Suma Tercer Mundo. Editorial Prismf.I. Primera Ed! 

ci6n. UáKico 19?4. 

BAIROC:M PAUL. El Tercer l.\Jndo en la encrucijada¡ el despegue econ6mico desdo -

los siglos XVIII al XIX. Editorial Alianza. Madrid 19?3. 

BAIR!Xli PAUL, Revoluci6n Industrial y Subdesarrollo. Siglo Veintiuno Editores, 

S.A. Tercera Edici6n. Treduo. de Florentino M, Temor. MéKico 1975. 

SRYANT JO;N. Mejoramiento de la Salud Pública. Titulo original, Heolth and -
the developing world. Centro Regional de ayuda técnica Agencia para el Oeserr:!? 
llo Internacional (AID). MáKico/auenos Aires. Publicado por Cornall University 

Press Copyngt le). 1969 by the Aockafeller Foundation. 

CASTMEDA JoroE/MM:OS KAPLAN/FRANCISCO JAVIER AL.EJO/ltNE VILl.AAltAL A./SAUL -

TfEJO REYES/rECTOA GROS ESPIELL/JCJU: WITKER V,/TOJAS PCl./WCO ALCIWTAAA/EDUARJO 

NCNOA MCllfEAL/OANIEL OSl'IALDO PAARA MOOAL.ES/EOUNUO \\HI1E/CAfl.00 Co:mEA/FAANCIS

CO VILLAGRllN KFWER/i-ECTOO C:UPDRA/RPFM::L J. FEfEZ/ESTEBAN J,A, RIGHT/M.8ERTO -

SZEKE:LY/CE.SAR EEPULVEOA. Derecho Económico Intemacional. Fondo de Cultura -

Económica. Prilll9ra Edición. México 19?6. 

COALE ANSl.EY J, Crecimiento de Población y Oeaarrollo. Editorial Limuse. Má-

1<ico 1965. 

COOfERAS GRANGUILLHOl.E ..ESUS. Problemes Actuales de Arrice. Facultad de - -

Ciencias Políticas y Sociales. Centro de Relaciones Intll't'nacionales. Serie 34. 

UNAl.1. Mbico 1973. 

CCR>OVA ARMMDO. Inversion99 Extr8tljeras y Subdesarrollo el modelo primario e~ 

portador imperialista. Caracas. Univorsidad Central de Venezuele 1973. 

. .. / 



- 167 -

GOSIO lllLLEG!lS, D/>NIEL. Cuestiones Intemocion¡,len de México. M\jxico Secretl'lria 

do Ralociones Exteriores \966. 

OC LA ~tlA SERGIO. El ootideserrollo de América Latino. Siglo Veintiuno Edito-

re$, 5. A, Cuarta Edición. M6xico 1975. 

DOS SAllTOS THEOTll'IIO, Socialismo o fascismo, el nuevo carácter de la dependencia 

y el dilema Latinoamericano. Santiago de Chile. Prensa Latinoamericana 1972. 

OUVEA1'.JE:R Mf>URict. Sociol0tJ1a Política. Bercelona España. Segunda Edición. Ed.!, 

torial Ariel 1970. 

OúVERGER M;lJJRict. Instituciones PoHticns y OerachO Constitucional. Ediciones -

Ariel. Barcelona España. Quinto Edición 1970. 

0-IP.NDRA~KtlM SRIPATI. Pueblos hornbrientol:! y tierras despoblados. Pral. de 

Williom Vogt, T rud. de José Miguel de Bueren. Madrid. Ediciones Aguiler 1957. 

FURTAOO a:'.LSO. ,Suodesarrollo y estancamiento en América Latina. Buenos Airea. -

Eóición 1900. 

F'UATAOO CEL.50. Teorfo y Política del Oesarrollo Econ6inico. Siglo Veintiuno Edi

tores, S.A. México 19711. Quinto Edición. Trad. de Froncisco Oliveira y Marti -

Soler. 

GALBRAnti JO;iN KENNETH. Subdesarrollo y COl'lducta Social. 0ogot6. Tercer Mundo. 

195?. 

GPZOL SAN01EZ, ANTONIO. El Tercer !Jundo frente al Me.-cado Com.1n Europeo,México, 

Fondo de Cultura Ec:on6mica 1973. 

JAGUAAleE HELIO. D~sarrollo Politico1 sentido y condicionas una investigación en 

teoría social y pol!tica y un estudio del caso Latinoamericano. Buenos Aires. 

Pa{áos 1972. 

. . ,/ 



- 168 -

LENr~ox A. MILLS, Al suduste do Asia. Illl!1i6n y Realidad mi la política y en la 

economía. Trod. rfo Luisa Marfo Alvaraz. Maóell!n Aloon, Interprint 1969. 

MARlNI AUY MAURO. Subdo~arrollo y Revoluci6n. Siglo Veintiuno Editores, s. A, 

t.4b1co 1969. 

MATUS CARLOS. Política Económica y Financiera para el Desarrollo Económico. 
Programa de Capacitación. CEPAL/OOAT. Máxico noviembre de 1961. 

MYROAL GUNNAR, El Estado del futuro. Fondo de Cultura Económica. Máxico 1961. 

MYf{)AL GUNNAA. Teoría Económica y Regiones Subdesarrolladas. 

RlOS FERFER ROOERTD/ARMANDO FUENTES ::;./HILDA LCl'"€Z T ./DANIEL ROOLES F' ./Jor:E. SMi

OOl/AL ULLOA/BAUNO VILLANUEVA/FE~ANDO !ERRANO M. /YOLNIJA AABCU:YA O, /MARIO Ci1&.

VEZ/FERNANOO CELG/IOO PASTrn. EJ<e¡;¡esis ·de ltl Carta de Derechos y Deberes Econ6m! 

cos de loo Estados. Editorial Porrúa, S.A. Máxico 1976. Primero Edición. 

!EARA Vl\ZQJEZ UCDESTO. La Política Exterior da México. La Práctica de México -

en el Dertieho Internacional. Editori!ll Esfinge México 1969. 

IEKOJ TOJA:: AHIEO. Africe en Marcha. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto 
del Libro. Le Habana. 1970. 

SING!::R PPUL. Oin&mica de la Población y Desarrollo. Siglo Veintiuno Editores, 
S.A. M4xico Primera Edición 1971. 

SJNKEI.. OSV~O Y PEORO PAZ. El 11ubdesaM'tlllo Letino!llllflricano y 111 Teor!ia del -
desarrollo. Siglo Veintiuno Editores , S.A. Novena Edici6n. t.14xico 1976. 

WllLJ.)EIM l<URT /MDFE FO'ffA!t.E/MlHt-EA GECIGIIU/ELieEO IA!ll.OOZA EEAf\ETO/RAUL - -

~BI&:H/mo FLCJES CABAU.ERO/JCR'E CA'JTMEOA/FIWCOIS R!AROJX/GUNNAA MYFCJAI../ 

FRHfCOIS XAVIER CJlTCl..I/61\ffJARA WAfll, Justicia Econ6mica Internacional. Fondo -

de Cultura Econ&!ica. ..,deo. Pri•ra Edicit5n 1976. 

~Y ArTER. El Tercer Mundo una rueva fuerza vital en 101 asuntos intemae1.2 

nales. Siglo Veintiuno Editores, S.A. M4xico 19?4, 

.. . 1 



- 168 -

LENNOX A, MILLS, Al sudeste de A!lia. Ilusión y Realidad en la pollticu y en la 

economía. Tred, de Luisa María Alvaruz. Mooell!n Aloon, Interprint 1969. 

MARINI AUY ~l/\URO, Subdesarrollo y ílevoluci6n, Siglo Veintiuno Editores, S. A. 

!Mxico 1969. 

MATUS CAR.OS. Política Económica y Financiera para el Desarrollo Económico. 

Programa de Capacitación. CEPAL./DOAT. MéKico nov1emb"3 de 1961. 

MYfl)Al. GUNNAR, El Estado del futuro. Fondo de Cultura Económica. México 1961. 

MYfDAL GUNNAA. Teor1'.a Económica y Regiones Subdesarrollados. 

' RIOS FERFER RCEERTO/AAJ.IMOO FUENTES Cl. /HILOA LCffZ T ./DANIEL ROOLES F ,/JCS:. SAl·l

OOVAL UU.OA/BRJNO VILLANUEVA/FERNMOO l:ERfl.M.¡0 M,/Yfl..M-IOA AAO!l..EYA O./MARIO CM~-

WZ/FERNANCJO CELGADO PASTG;, E><egesis ·de la C'1rta de Derechos y Deberos Económ! 

ces de los Estados. Editorial Porrúa, S.A. ~xico 1976, Primera Edición. 

l:EAAA V~WEZ Mca::STO. La Política Exterior de México, La Práctica óe México -

sn el Derecho Internacional. Editorial Esfirigo MéKiCO 1969. 

tEKllJ TllJFE AH.a>, Africa en Marcha. Editorial de CienciM Sociales. Instituto 

del Libro. La Habana. 1910, 

SINGER P~L. Dinámica de la Pobloci6n y Deserrollo. Siglo Veintiuno Editores, 

S.A. ~xico Primera Edición 1911. 

aJNl<EL OSVALDO Y PEORO P/:IJ.. El 11ubdesat'nlllo Latinoamericano y la Teoría del -
desarrollo. Siglo Veintiuno Editores , S.A. Novena Edici6n. !Mxico 1916. 

WAl..Ol-EIM KURT/MOE F0'4TA:rt.E/MI.Hl€A GECIGUU/ELIEEO IE~OZA EERFU:TO/RAUL 

PfEUSCH/RCJÉO FLCJES CABALLERO/ JCRE. CAST MEOA/FFWCOIS PERRllJX/GUNNAA MYfDAL/ 

FRANCOIS XAVIER GiTCLI/8Afl3AAA WNll, Justicia Económica Intemacional. Fondo -

de Cultura Econ6mica. Mfxico. Primare Edici6n 1976. 

WG'\SLEY f€TER, El Tercer Mundo una nueva fuerza vital en los asuntos intarnac:i,!? 

nales. Siglo Veintiuno Editores, S.A. M!Sxico 1974, 

' .. / 



- 169 -

ZI~N.'ER',111-.N, J,L. Ptdsos pobros, Pa!ses ricos. Trad. de Francisco Gondlez Are

bvro, Siglo Veintiuno Editores, S.A. Ml!xico 1975, 

t.EXICO EN LA UNCTPO. Cuadernos de Oocumenteci6n e Informe Presidencial. t.16xico 

1973, Secretaria de la Presidencia. Serie estudioa/3. 

SEIS ANOS DE: LAS R::LACICJ-ES INTEFWACICJlALES DE l.EXICO. 19?Q..19?6. Secretaria -

óe Relaciones Exteriores. 

Articulo:s Publicados en el DIAAIO EL GCL DE l.EXICO de Fechas: 

Viernr::; 2 de abril de 1976. El Torcer Mundo no dot>e competir entre 111. Lic. -

Joeá L6cez Portillo. 

Jueves 6 de mayo de 1976. Máxico pide a la UNCTPO ayuda concreta a pa!sas en -

demarrollo. 

Miárcolas 5 de mayo de 19?6, La UNCTPO en peligro de zozobrer. Las Potencias -

maniatan a los.77, Obstl'\lyen la discusión de procios de materias primas. 

Martes 25 de mayo de 1976, El fondo corrún de lo UNCTN>, soluc16n razonable: M! 

xico. 

Sábado 27 da marzo de 1976, Propano Máxico la creación de una Agencia noticio

sa del Tercer Mundo. 

Ejemplar de la: 

CARTA IE oe:¡:¡;:CHos y [EfE¡:¡;:s ECGICNICOS IE LOO ESTADOO. Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Ué><ico 19?5. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	Capítulo I. Concepción Sociológica del Tercer Mundo
	Capítulo II. Sistemas de Organización Socio-Política en los Países del Tercer Mundo
	Capítulo III. Tendencias Jurídicas de Unificación y Organismos del Tercer Mundo
	Capítulo IV. México como Parte del Tercer Mundo
	Conclusiones
	Bibliografía



