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I N T R o D u e e r o N 

Examinando y reflexionando sobre los sucesos que han determi

nado la historia de la humanidad, nos hemos encontrado que 

desde los tiempos más remotos y antigÜos, se han producido 

una serie de discrepancias o desavenencias entre los pueblos_ 

que la mayoría de las veces, -por no decir casi siempre-, con 

cluyeron en conflictos que cuando no pudieron ser soluciona-

dos de una manera pacífica, condujeron y terminaron con la -

guerra. Por lo tanto la guerra, se constituye como el medio -

de expresión y como un extremo recurso al cual recurrieron -

los gobernantes de todas las épocas para solucionar sus con-

flictos con pueblos vecinos; o quizá tratando de arreglar --

asuntos que no tenían la menor importancia o simplemente por_ 

satisfacer las ~~~iciones personales de las máxirn~s dirigen-

tes de un sinfín de comunidades o pueblos. 

Estos son a groso modo, los motivos suficientes para in-

volucrar a pueblos enteros, por decisión de sus dirigentes a_ 

indeterminables =onflictos bélicos, sin detenerse a pensar de_ 

sus fatales y graves consecuencias, con la consiguiente pérdi 

da de vidas humanas y bienes materiales. 

Como resultado de las guerras, han evolucionado las cien-
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cias, pero también sabemos que desaparecieron civilizaciones_ 

enteras forjando grandes imperios~ Para no ir muy lejos, bas

ta recordar que ei: nuestro siglo ha sido testi;¡o de dos gran

des confrontaciones b~licas, la la~ y la 2a. Guerra Mundial, 

donde las naciones participantes e incluso las naciones neutr-ª. 

les sufrieron irreparables daños emocionales, humanos y mate

riales, creando tensiones en todo el mundo y sobre todo, dan

do forma a todo un concepta: la geopolítica. 

Gracias a la geopolítica, las grandes potencias políticas 

y económicas se distribuyeron en áreas de. influencia en todas 

las naciones del mundo, creando conflictos y abriendo heridas 

que aún no han podido ser sanadas y reparadas. 

La realización del presente trabajo documental, se basa -

en los antecedentes que dan por consecuencia un clima de ten

sión en la región Centroamericana, gracias a la pol1tica apol:_ 

tunista e intervencionista de los Estados Unidos hacia todas_ 

las naciones del mundo, que por diversos motivos y circuns--

tancias gestan conflictos regionales que aprovecha, intervi-

niendo con el pretexto de solucionarlos y con un claro inte-

rés imperialista fundamentándose a su favor can la geopolíti

ca; pero cierto es, que ni soluciona dichos conflictos y como 

consecuencia crea más pr.oblemas poltticos, económicos y sociA_ 

los. 
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La presente recopilación de datos jurídicos e históricos, 

surge a raíz de la inquietud personal por discernir sobre uno 

de los temas que en tiempos contemporáneos ha despertado un -

interés mun~ial, ya que si anteriormente poco se comentaba de 

la región Centroamericana, actualmente a razón del triunfo de 

la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, gestada por la 

política de los Estados Unidos, dicha región se ha convertido 

en uno de los principales centros de atracción mundial por d~ 

rrocar un interés imperialista. 

Por tal motivo, cuando sube a la presidencia de los Esta

dos Unidos Ronald Reagan motivado por una venganza, además de 

pretender tener bajo su dominio a la región Centroamericana -

como área de influencia, crea la llamada guerra de baja inten 

sidad, con lo cual sigue creando más problemas y conflictos -

que ya no son de Índole regional, sino ahora son catalogados_ 

como conflictos internacionales entre una supuesta confronta

ción Este-Oeste. 

Al ver la situación que prevalece en aquélla región, cie~ 

tos países hermanos del Continente Americano se preocupan y -

tratan de ayudar a nuestros compatriotas creando una serie de 

~grupaciones y organismos de talla internacional para dar so

lución ·a1 mencionado conflicto de una manera pacífica y sin -
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la necesidad de intervenir militarmente a un país para impo

ner la paz, sin tener a la vista un provecho político o eco

nómico y con el único interés de ayudar y proporcionar un b~ 

neficio. 

Por lo cual, la esencia de este trabajo, tiene por obje

to exponer la formación de los objetivos y los esfuerzos que 

el Grupo de Contadora ha venido realizando dentro del panor~ 

ma internacional, por tratar de encontrar una solución pací

fica, conciliadora y negociada a la convulsionada región Cen 

troamericana. Además de analizar la eminente y dinámica par

ticipación política de México hacia el mundo, y en este caso 

especificamente hacia aquella región; mostrando lo más rele

vantemente hecho y los principales obstáculos que se le han_ 

presentado a su labor diplomática tanto del Grupo de Contad2 

ra como del Gobierno de México en favor de la paz para Cen-

troarnérica. 

Al leer el presente trabajo, quizá habrá quien se imagine 

que el autor del mismo es de tendencia comunista o socialis

ta; a quienes piensen así, debo decirles e informarles que -

en el fondo de este asunto no hay nada de eso, sino que com

parto la misma visión del Gobierno Mexicano, en el sentido -

de comprender que lo que acfualmente.está sucediendo en aqU.§_ 
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lla región, -quizas no es una confrontación entre los siste

mas Este-Oeste, sino que es el producto de las condiciones -

sociales que durante l!lllcho tiempo ha padecido dicha región y_ 

que es aprovechada por un interés imperialista de un país v_g 

cino. 

Espero que la m.odesta recopilación responda a las exigen. 

cias y cumpla con los requisitos del Honorable Jurado para -

sustentar el examen profesional y obtener el título de Licen 

ciado en Derecho; suplicándoles dispensarme en 1-s fallas -

que ésta pudiera tener. 
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CAPITULO I.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

1.1. El descubrimianto de Centroamérica por Cristóbal Ce-

lÓn. 

Según los historiadores, ºCentroamérica fue descubierta_ 

por Cristóbal Colón, en el trayecto de su cuarto viaje que -

realizó a América, el 30 de julio de 1502. 20 años después, -

Andrés Niño, fue quien descubrió el Golfo de Fonseca, que en_ 

la actualidad se localiza dentro del territorio de Honduras. 

Es a partir de 1523, cuando realmente se llevó a cabo la ex--

ploración y conquista de la región centroamericana por parte_ 

de la Corona Española, la cual no les costó mucho trabajo re-ª. 

!izarla, en virtud de que la población indígena centroarneric~ 

na de esa época era muy escasa y desunida, encontrándose siem 

pre en constantes luchas". (l) 

Una vez conquistada la región centroamericana, las siete_ 

provincias que en esa época conformaban la zona, que eran ---

Chiapas, El Soconusco, Guatemala, El Salvador, Honduras, NicE_ 

ragua y Costa Rica, fueron incorporadas inicialmente para su_ 

administraci6n y gobierno a la Audiencia de los Confines, que 

tenía su sede en Santo Domingo. Esta audiencia a su vez con-

(!) Gran Dicclonario Enciclo~édico Ilustrado de ~elecciones de 
Reader's Digest. XV Edición, México, 1961. Pag. 1657. 



trolaba a varias provincias, que normalmente eran los nuevos 

territorios que conquistaban los españoles. Para 1544, la CQ 

rana Española, creó una Audiencia especial para que se hicig 

ra cargo de las provincias centroamericanas, instalando ini-

cialmente su sede en la Cd. de Gracias en Honduras. A esta -

nueva Audiencia se incorporaron las provincias centroameric~ 

nas de Chiapas, El Soconusco, Guatemala, Honduras, El Salva-

dor, Nicaragua y Costa Rica 11
• (2) 

''Posteriormente, en 1549, la sede la Audiencia, fue ----

trasladada a Guatemala. En 1565, la Audiencia se trasladó a_ 

Panamá, teniendo como integrantes sólo a las provincias de -

Panamá, Nicaragua y Costa Rica, ya que de 1565 a 1568, El --

Salvador, Guatemala, Honduras, Chiapas y El Soconusco, pasa-

ron a formar parte del Virreinato de la Nueva Espafia. Des--

pués se restableció nuevamente la Audiencia en Guatemala, 

con jurisdicción desde Chiapas y El Soconusco hasta Costa Ri 

ca, quedando nuevame~te las siete provincias centroamerica--

nas unidas bajo una misma Audiencia''• (3) 

De 1568 a 1821, España consolidó su poderío hegemónico -

sobre Centroamérica a través de la Audiencia Ue Guatemala. 

(2) Ibidem., Pág. 1634. 
(3) Ibídem., Pág. 1726. 
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1.2. Proclamación de su Independencia. 

La proclamación de la independencia de los estados Cen--

troamericanos es el 15 de septiembre de 1821, cuando las sie

te provincias centroamericanas proclamaron independencia de -

la Corona Española. 

El 5 de enero de 1822, Centroamérica entera se unió al -

imperio mexicano de Iturbide. Unión que duró muy poco, en vi~ 

tud de que en el interior de los países centroame.ricanos, co

menzaron a ganar terreno las ideas liberales. El 14 de junio 

de 1823, se instaló en Guatemala, la Asamblea Nacional Cons-

tituyente de Centroamérica, para declarar a las provincias -

que componían la Antigua Audiencia de Guatemala, independien

tes de España, de México o de cualquier otra potencia. 

1.3. Creación de la Federación de Estados Centroamerica-

nos. 

El decreto por el cual se constituyeron las "Provincias -

Unidas del Centro· de América 11
, se promulgó el 1 de julio de -

1823. 

De esta man~ra quedaron integradas a esta nueva Federa---
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ción cen.troamericana, Guatemala, Honduras, Chiapas, El Salv-ª. 

dar, Nicaragua y Costa Rica, ya que Chiapas, por voluntad -

propia decidió incorporarse a México y, respecto al Soconus

co, éste no le permitió independizarse, sino que lo obligó -

a incorporarse al territorio mexicano y, en la actualidad -

forma parte del Estado de Chiapas. 

La Constitución de la Federación de Estados CentroamericA 

nos de 1823, denominada "Provincias Unidas del Centro de Am! 

rica", marcó el inicio histórico, del primer intento real de 

unificar a la región centroamericana. Sólo que fracasó. 

Hasta el año de 1837, parecía que las cosas funcionaban_ 

bien en el interior de la Federación Centroamericana, sin em 
bargo, para 1838, los hechos demostraron, que las cosas no -

marchaban como debieran, ya que Nicaragua se separó de la F~ 

deración en abril de 1838, Honduras hizo lo mismo el 18 de -

octubre ~el mismo año, le siguió Costa Rica en noviembre, ;·_ 

Guatemala en mayo de 1839. Sólo El Salvador permaneció fiel_ 

a la Unión y, en 1839, eligió a Francisco Morazán, uno de -

los principales precursores de la Unión Centroamericana en -

esa época, como su jefe de Estado. A partir de ese momento -

se suscitaron una serie de enfrentamientos bélicos entre los 

paises ce~troamericanos. Honduras no vio con buenos ojos el_ 
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nombramiento de Francisco Morazán como Presidente de El Sal

vador y se unió con Guatemala para atacar a ese Estado. MorA 

zán, tomando la ofensiva, envió a Honduras una fuerza a las_ 

Órdenes del General Cabañas, quien ocupó a Comayagua, el 2 -

de agosto de 1839 y un mes despuis a Tegucigalpa. En 1840, -

después de haberse apoderado de Guatemala, Morazán fue derrQ 

tado por los ejércitos del general conservador Rafael Carre

ra. Con su ejército diezmado volvió a El Salvador, de donde_ 

marchó al destierro. Dos años después, Morazán regresó a Ca~ 

ta Rica, para tratar de reconstrufr la Unidad Federal, pero_ 

fue capturado y fusilado en San José el 15 de septiembre de_ 

1842. 

En 1850, Honduras, bajo el gobierno liberal de Juan Lin

do se alió con El Salvador para hacerle la guerra a los rea~ 

cionarios de Guatemala. En 1852, se celebró un pacto entre -

Honduras, El Salvador y Nicaragua, con la intención de re--

construír la Unión Centroamericana, sólo que nunca llegó a -

ponerse en práctica, en virtud de que el general Carrera, 

Presidente de Guatemala, invadió el territorio hondureño. 

En 1871, Honduras sostuvo una nueva guerra contra Guate

mala y El Salvador. Las Fuerz3s salvadoreñas invadieron el -

territorio hondureño y ocuparon a Tegucigalpa, Amapala y ---
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Gracias, donde establecieron un gobierno provisional. Guate

mala se alió posteriormente (1874), con una fracción hondu-

reña para imponer por la fuerza la presidencia de Ponciano -

Leiva en Honduras. 

En 1885, Guatemala proclamó de nuevo, junto con Honduras 

la Unión de la América Central, pero desgraciadamente esta-

llÓ la guerra con El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y se -

frustró nuevamente este ideal. 

Diez años más tarde, el presidente hondureño Policarpo -

Bonilla, intentó nuevamente establecer la Federación Centro~ 

mericana. Suscribieron el Pacto de Honduras, Nicaragua y El_ 

Salvador, pero la recién creada "Rep6blica Mayor de Centroa

mérica11, fracasó, a causa de una nueva subversión interna -

en la ciudad de San Salvador. 

El 20 de julio de 1904, se celebró una nueva Conferencia 

de Unidad Centroamericana, en el puerto nicaragüense de Co-

rinto, la cual fracas6. 

Lo único que se consiguió, fue el haberse firmado una -

convención sobre Ja paz y arbitraje obligatorio. 

En 1906, la cuestiÓD de limites entre Honduras y Nicara-
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gua fue objeto de un laudo arbitral del Rey de España que eá 

tableció la frontera a lo largo del río Coco o Segovia; no -

obstante, surgió posteriormente un nuevo litigio que fue so

metido al tribunal de arbitraje, el cual en 1906, falló nue

vamente a favor de Honduras. 

Es aquí, donde empieza, el gobierno estadounidense a to

mar una política intervencionista en la región CentroamericA 

na. 

Después.de un nuevo conflicto entre Nicaragua y Honduras, 

el 14 de noviembre de 1907 se celebró en Washington un Con-

greso Centroamericano convocado por México y los Estados Unl 

dos, en el cual se suscribió un Tratado de Paz y Amistad en

tre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

El 19 de enero de 1921, se firmó un nuevo pacto de Unión 

centroamericano, en Tegucigalpa, Honduras, bajo la presiden

cia del general Rafael López Gutiérrez. Después de haber si

do ratificado dicho pacto por Guatemala, El Salvador y Hond~ 

ras, se reunió en Tegucigalpa el Consejo Federal Provincial, 

quedando Tegucigalpa como capital de Centroamérica y en ella 

se instaló una Asamblea Nacional Constituyente que promulgó_ 

la Nue~a Carta Fundamental de la América Central. La nueva -
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unión duró menos de un año, ya que el 5 de diciembre de 1921, 

a consecuencia de una rebelión interna, Guatemala se separó -

del pacto, ejemplo que fue conseguido por Honduras. 

En resumen diremos, que el conflicto centroamericano fue_ 

por cuestión de límites entre Honduras y Nicaragua, lo cual,_ 

originaba un clima de tensión en aquella región, con lo cual, 

Estados Unidos no pierde la oportunidad para darle una "solu-

ción" al conflicto, con su política intervencionista que sin_ 

lugar a dudas, no soluciona, pero sí crea mas problemas. 

1.4. Surgimiento del conflicto Centroamericano. 

"Al iniciarse el presente siglo, concretamente en el año_ 

de 1902, los Estados Unidos de América, desplazan a Inglate--

rra como potencia hegem6nica en la región centruamericana. --

Desde entonces y hasta la fecha, el gobierno estadounidense -

ha adoptado una política intervencionista hacia la regi6n cen 

troamericana. La característica principal de esa política ha_ 

sido la agresividad, sin faltar la invasión", (4) surge enton. 

ces, 

(4} 

en toda su expresión la Geopolítica. 

La "Geopolítica" como tal, surgió a principios rl~ este -

López Mora Alucro. América Latina, Políticas E~teriores -
Í~W~~reg~:' · 2o~~~~ ~~l :or tatinoan1ericana, Buenos Aires, 
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siglo, aunque los estudiosos de la materia, le encuentran an 
tecedentes en tiempos tan lejanos como los del historiador 

griego Tucidides, que vivió 400 años antes de nuestra era. -

Durante el presente siglo, fue el Sueco Rodolf Kjellén, 

quien utilizó por primera vez la palabra "Geopolítica": sien 

do el alemán Friedrich Ratzel, el autor de la teoría básica_ 

de esta doctrina; m~sma que fue desarrollada por los nazis -

para justificar su politica violenta de expansión y domi---

nio". ( 5) 

Los actuales observadores políticos que simpatizan con -

esta corriente, consideran que para analizar el desarrollo -

de las naciones del mundo, no sólo se deben tomar en cuenta_ 

las normas jurídicas de convivencia de los Estados y los in

tereses politicos de los mismos, sino que también, se deben_ 

inclufr en dicho análisis, la posición geográfica que éstos_ 

guardan en el planeta. Así que la vinculación de la posición 

geográfica y los intereses políticos en el diseño de las es

trategias exteriores de los países, es lo que le da cuerpo -

a esta doctrina que se le conoce como 11 Geopolít.ica". En ---

otras palabras, la "Geopolítica", es la doctrina que preten

de fundar la políti-ca, en los factores geográfico·s. 

(5) IBIDEM, Pág. 1622. 
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Así pues, tenemos que en la actualidad, amparadas en es

ta nueva doctrina de apreciar las cosas, es como las grandes 

potencias que han venido diseñando sus nuevas estrategias -

pol Í ticas en el mundo. Esto lo podemos apreciar más objetiv~ 

mente en el actual conflicto centroamericano, donde los Es-

tados Unidos de América, luchan por conservar su hegemonía -

en la zona, mientras que México aboga por la independencia -

politica de la región. 

Uno de los más importantes conceptos geopol1ticos de --

nuestros días, el cual muy frecuentemente escuchamos mencio

nar, sin lugar a dudas es el de "Area de Influencia". La --

cual no es otra cosa, que una zona imaginaria que arbitra--

riamente las grandes potencias trazan en el globo terráqueo, 

delimitándolo como área exclusiva de operación, con el obje

to de mantener una hegemonía absoluta en ella o lo que es lo 

mismo, ejercer un control político, económico y militar, ad~ 

ciendo razones de seguridad nacional. 

Una vez hecho el comentario anterior, creo necesario el_ 

continuar habla.oda sobre la 11 Geopolítica 11
• En términos geop.Q 

líticos, una superpotencia "tiene derecho", de intervenir en 

su área de influencia, mientras que la otra no; Aunque duran 

te los Últimos años, se ha llegado a dar el caso, de 9ue una 
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superpotencia invada la zona de influencia de la otra. 

Según la geopolítica, "cuando un grupo pretende cambiar 

el sistema de gobierno en un determinado país, es válido --

que la superpotencia que ejerce una hegemonía en esa área -

de. influencia intervenga militarmente en él, ya que si el -

grupo opositor llegara a tomar las riendas del poder, se --

podría poner en peligro la seguridad nacional de la super--

potencia que ejerce control en esa zonaº. (6) 

Es necésario hacer la observación, que las 11 áreas de in. 

fluencia", no están reconocidas jurídicamente, ya que van -

en contra de los principios fundamentales del Derecho InteI 

nacional. Sin embargo, hoy en día las superpotencias se re

con_ocen las de cada una de manera tácita. Así por ejemplo,_ 

tenemos que los Estados Unidos de A_mérica, considera su --

área de influencia a todo el contin~nte americano. en tanto 

que la Unión Soviética considera a Europa Oriental como la_ 

suya. 

Ahora bien, del llamado asunto de la defensa de los in-

tereses nacionales, ha surgido la "Doctrina de la Seguridad 

(6) Flores Pinel Fernando, El Estado de Seguridad Nacional
en El Salvador. Centroam~rica en crisis, Editado por el 
Colegio de México, 1984. Pág. 59. 
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Nacional", cuyo concepto esencial es el de la supervivencia. 

Según los teóricos de esta doctrina, "es obligación de_ 

un determinado país, velar por su continuidad en el tiempo_ 

y en el espacio, ya que ésta es su finalidad primaria. De -

tal manera que los países que toman a ésta doctrina, están_ 

obligados a luchar por su supervivencia y su protección y,_ 

lo que es más, deben actuar de inmediato en cualquier parte 

del mundo, donde vean afectados sus intereses". (7) 

En s!ntesis, los partidarias de la "Doctrina de la Segy 

ridad Nacional'', postulan, que las potencias que toman a -

esta doctrina, tienen primero que adquirir, y más tarde con 

servar y proteger, una área de influencia que les permita: 

1.- "Oponerse eficientemente ante eventuales enemigo~ -

hostiles. 

2.- Adquirir aliados que compartan sustancialmente el -

modelo de sociedad que la gran potencia promueve. 

(7) Idem. Pág. 60. 
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3.- Establecer alianzas que permitan ayudas complP.men

tarias en la defensa de la gran potencia, ya sea en térmi

nos estrictamente militares, o econ6micos y militares'' (§) 

Por lo tanto, todo el conflicto centroamericano se ori 

gina, cuando llega la intromisión de la política interven

cionista de los Estados Unidos en el año de 1906 donde un_ 

nueve conflicto armado entre Nicaragua y Honduras, el 14 -

de noviembre de 1907, se celebró en Washington un congreso 

Centroamericano convocado por México y los Estados Unidos, 

en el cual se firmó un tratado de paz y amistad entre Gua

temala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

En febrero de 1911, el General Manuel Bonilla, ex-pre

sidente de Honduras, invadió el litoral Norte de Honduras~ 

y se apoderó de la bahía y de los puertos de Trujillo y La 

~i~. 

Los Estados Unidos, intervinieron entonces con tropas_ 

de infantería de marina para preservar el orden, (volvie-

ron a intervenir en 1909 y otra vez en 192~~ 

(~) !dem. P~g. 64. 
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Existiendo muchos problemas y controversias de este ti 

po entre los países de centroamérica, el presidente esta--

dounidense Hardin, pretendiendo restablecer nuevamente la_ 

unión centroamericana, invitó a los cinco países centroam~ 

ricanos que se encontraban en conflicto, a una reunión en_ 

la Cd. de Washington, con la finalidad de discutir las pri.n 

cipales causas de la d~stensión que en esos momentos prev~ 

lecfa en el área. El 14 de diciembre de 1922. 

Cabe destacar que México, que había participado activ~ 

mente-en 1907, en una reunión similar en esa misma ciudad, 

no- fue invitado, según expertos en la politica internacio-

nal, ya que se trataba de imponer la paz a como diera lu--

gar. 

Dicha conferencia concluyó con la firma de un nuevo --

tratado de paz y amistad; once convenciones, dos protoco-

los y una declaración conjunta. 11 La aplicación de esos in,li 

trumentos fue muy limitada y los resultados obtenidos fue-

ron debido~ a la intervención de Estados Unidos para apli-

carios". ( 9) 

·t g López Mora, Alvaro. América T...atina: Políticas Exte-
riores Comparadas, Compilador: Juan Carlos Puig, ---
~~~~oí17ifg~4. A~~~~t~~~: Grupo Editor Latinoamericano, 
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Para 1929, la crisis económica mundial de la época, ca~ 

só graves transtornas a las economías centroamericanas, lo_ 

cual provocó una serie de protestas por parte de la mayo--

rla de la población centroamericana. As! que para evitar -

el estallamiento de brotes de malestar social mayores que -

pudieran llegar a reva1uciones, el gobierno estadounidense, 

impuso en la región centroamericana, una serie de dictadu-

ras militares, con el propósito de mantener controlada la -

zona. 

Con la finalidad de consolidar aún mejor su hegemon!a -

en la zona, existen tres organizaciones regionales relacio

nadas concretamente con Centroamérica, pero que desafortu

nadamente ninguna de ellas contempla la solución pacífica -

de los conflictos, fueron disefiados para garantizar la "Se

guridad Nacional" de los Estados Unidos de Am,rica. Estas -

tres organizaciones centroamericanas son la Organización de 

Estados Centroamericanos (ODECA), el Tratado General de In

tegración Económica Centroamericana, mejor conocido como -

Mercado Co~ún Centroamericano (MCCA), el Consejo de Defensa 

Centroamericano (CONDECA). 

La "Organización de Estados Centroamericanos•• (ODECA) ,_ 

fue fundada por las .repúblicas centroamericanas el 14 de oc 
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tubre de 1951, cuando adoptaron come documento fundamental 

de la nueva Organización, la Carta de San Salvador, fijan

do su sede en esta ciudad. El 14 de diciembre de 1962, en_ 

la Ciudad de Panamá, se firmó un texto revisado de la Car

ta de San Salvador, que entró en vigor hasta el año de ---

1965. Son miembros de esta Organización: Costa Rica, El -

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua~ Cabe mencionar_ 

que Panamá ha colaborado ocasionalmente con la ODECA sin -

ser miembro de pleno derecho. 

Con el triunfo de la revolución cubana en el año de --

1959, con el objetivo de detener la influencia comunista -

en Centroamérica presiona a sus aliados a firmar el Trat~ 

do General de Integración Económica Centroamericana 1
', me-

jor conocido como "Mercado Centroamericano" (MCCA), fue -

firmado el 13 de diciembre de 1960, en Managua, Nicaragua_ 

establecida como su sede. Este Tratado fue firmado por GUA 

temala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, a los cuales se 

uniría el 23 de julio de 1962 Costa Rica, mientras que Pa

namá entraría como asociado. 

De acuerdo con el artículo primero de este tratado, se 

proponía establecer en un plazo de cinco años, una unión -



18 

aduanera y un mercado común entre los países miembros. S2 
lo que hasta la fecha dicho tratado no ha funcionado. 

No conforme con la creación del Mercado Común Centro.E.. 

mericano, se obliga a los ejércitos centroamericanos a -

unirse a una sola organización militar que, en el año de_ 

1964 queda formalmente establecida con el. nombre de 11 Con

sejo de Defensa Centroamericano" {CONDECA) quedando desde 

entonces, completamente subordinado el Pentágono, con la_ 

finalidad de combatir el comunismo en la región centroa-

mcricana y garantizar la "Seguridad Nacional 0 de los Est.E.. 

dos Unidos. 

Con los antecedentes anteriormente expuestos, y con -

la fatídica crisis económica mundial de 1929, el detener_ 

la influencia comunista en centroamérica a raiz de la Re

volución Cubana y sobretodo por velar su "Seguridad NaciQ 

nal", son los fundamentos suficientes por la cual se ba-

sa la política intervencionista de Estados Unidos hacia -

Centroamérica; para solucionar a su modo los conflictos -

de países hermanos, creando una serie de dictaduras mili

tares para conservar la "paz y la tranquilidad 11 de la re

giór, por ejemplo tenemos que en Honduras se impus0 la di~ 
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tadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1948): en El Salv~ 

dor se restableció la dictadura del general Maximiliano -

Hernández Martínez (1931-1944); en Guatemala se implantó -

al general Jorge Ubico (1931-1944) y finalmente en Nicara

gua se colocó a la dinastia de los Somoza (1934-1979). 

Cierto es, que se logró una 11 tranqui1idad 11 en la re-

gión centroamericana, pero mediante la imposición de go--

biernos no democráticos llamados dictaduras mediante la -

fuerza militar, hacia un pueblo que indudablemente podría_ 

haber solucionado sus controversias por sí mismos. Pero e~ 

tas dictaduras y toda la política de los Estados Unidos 

no se dieron cuenta de las posteriores consecuencias que -

se iban gestando en nuestros paises hermanos, una revolu-

ción que enarbolaba toda un odio y antipatía hacia esa po

lÍ tica invasora, que culminó en la Revolución Sandinista. 



CAPITULO II 

LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES 
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CAPITULO!!.- LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES. 

2.1.- La Revolución Sandinista. 

Nicaragua, es un país pequeño, pobre, con escasos re

cursos productivos y pocos recursos humanos. ·sin embargo,_ 

eso no le ha impedido que durante los Últimos años adquie

ra un gran prestigio internacional. Es precisamente en es

te país, donde triunfó la Última revolución en el contine.n. 

te americano, acontecimiento que vino a despertar las esp~ 

ranzas de liberación de los pueblos vecinos, que al igual_ 

que Nicaragua, han venido soportando desde años atrás una_ 

serie de situaciones inmerecidas, impuestas por el expan-

sionismo del imperialismo estadounidense. 

Desde el año de 1908, prácticamente, Nicaragua se ha

bía convertido en un satélite de los Estados Unidos, quie

nes desde esa fecha y hasta 1933, ejercieron el control P2 

lítico de Nicaragua, imponiendo a los presidentes que du-

rante ese lapso gobernaron en este país. Cabe señalar, que 

desd~ esta ~poca, el gobierno estadounidense, se.fij6 como 

meta, ejercer un control político, económico y militar en_ 

toda el área centroamericana, por lo que desde entonces fi 

j6 como sede de sus operaciones a Nicaragua, quizás por en 
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centrarse en medio de la región antes mencionada; con el --

pretexto de detener la influencia comunista, Estados Uni---

dos crea el Mercado Com6n Centroamericano (MCCA), estable--

cido como sede en Managua, Nicaragua, con lo cual los paf--

ses centroamericanos tienen una serie de vinculaciones bíl~ 

ter a les. 

"La revolución nicaragüense, al igual que todas las rg 

voluciones que surgen en los distintos pueblos del mundo, -

principalmente a consecuencia del triunfo de la
0

revo1ución_ 

cubana en el año de 1959, fue producto de la situación de -

miseria e injusticia en que vivían las grandes mayorías po-

pulares, que hoy en día, gracias al triunfo de su movimien-

to revolucionario, comienzan a disfrutar de mejores candi--

cienes de vida, tales como respeto a los derechos humanos y 

reparto agrario de los latifundios". ( 10) 

Al hablar de la re-.rolución nicaragüense, resulta im--

prescindible mencionar la participación del Frente Sandi--

nista de Liberación Nacional (F.S.L.N.), que fue contunde~ 

te y decisiva. Este fue constituido el 16 de julio de 1961, 

en Tegucigalpa, Honduras por un reducido grupo de hombres_ 

(10) Lozano, Lucrecia, De "Sandino al 'l'riunfo de la Revolu
ción"; México, Siglo XXI editores, 1985, 279-297. 
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deseosos de combatir por la liberación de su patria. Siendo 

Carlos Fonseca Amador, el que insistiera en que se emplea-

ra la palabra 11 sandinista 11 en la denominación del frente r~ 

volucionario, en honor de Augusto césar Sandino, aquel le-

gendario héroe revolucionario de Nicaragua, de la llamada -

"Guerra Antiimperialista por la Liberación Nacional de Nic_A, 

ragua", que duró de 1927 a 1933. 

De 1912 a 1933, el gobierno estadounidense decidió es

tablecer en forma permanente en Nicaragua a un ejército de_ 

Infantes de Marina. "A principios de 1933, el ej6rcito in-

terventor de los Estados Unidos de Am6rica, fue obligado a_ 

abandonar el país, por las fuerzas armadas del general Au-

gusto César Sandino. Ese mismo año (1933), tomó posesión e~ 

mo presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa, quién al_ 

asumir el mando del país, designó al general Anastasia SomE 

ia- García, como jefe de la guardia nacional. Una vez inves

tido con ese cargo, Somoza en común acuerdo con el embaja-

dor estadounidense de esa época en Nicaragua, el señor Ar-

thur Eliss Lane, tramaron el asesinato de Augusto césar -

Sandino, mismo que llevaron a cabo el 21 de febrero de ----

1934. Posteriormente, en el transcurso del mismo año de ---

1934, Somoza García dió un golpe de Estado a Sacasa, apode-
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rándose del poder en Nicaragua, para desde entonces servir -

fielmente a los Estados Unidos•. (11) 

De 1956 a 1959, se llevaron a cabo más de 20 intentos -· 

armados para tratar de derrocar a Somoza Debayle. Objetivo-

que desgraciadamente nunca tuvo éxito. Además, es importan-

te destacar, que durante todo ese lapso, también se luchó in 

fructuosamente por la creación de sindicatos campesinos y UE 

banos. En 1961 se fundó el Frente Sandinista de Liberación -

Nacional (F.S.L.N.). En 1967, Anastasio Somoza Debayle, se -

eligió presidente de Nicaragua, perdurando en el poder hasta 

el 19 de julio de 1979, que fue cuando triunfó la revolución 

sandinista en Nicaragua. 

El triunfo de la revolución popular sandinista, el 19 -

de julio de 1979, vino a ponerle punto final al CONDECA, prQ 

piciándole un duro golpe a la polít;ca intervencionista de -

los Estados Unidos en la región. Así que al ascender a la -

presidencia de ese país, el 20 de enero de 1981, el republi

cano Ronald Reagan, lo primero que hace en materia de polít! 

ca exterior, es poner en operación la llamada "Guerra de ba

ja intensidad" en éontra de Nicaragua y en contra de los gr~ 

(11) Lozano Lucrecia; Op. Cit., Pág. 39-40. 
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pos revolucionarios que operan en Guatemala y El Salvador. 

Desde que asumió la presidencia de los Estadas Unidos_ 

de América, el presidente Ronald Reagan, no escatimó nin--

gún esfuerzo, ni apoyo militar, ni económico a los gobier-

nos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, con ~ 

tal de detener la escalada de los movimientos de Liberación 

Nacional en la región centroamericana. Al grado de que ho~~

en día, la llamada "Guerra de baja intensidad'' instrurnent.a-

da por los Estados Unidos es mucho más brutal y sanguina---

ria. 

En la actualidad, expertos en Política Internacional -

definen al CONDECA como "el instrumento mediante el cual -

los ejércitos centrryamericanos son subordinados totalmente_ 

a la política del pentágono, argumentando que la "Seguridad 

Nacional de Estados Unidos, pasa a ser, en la realidad, la_ 

razón de ser y de actuar de los ejércitos centroamerica----

nos". ( 12) Obviamente que la excepción viene siendo Nicara-

gua, que desde el triunfo de su revolución, el nuevo gobie..r 

no desintegró la guardia nacional que habla constitu1do So-

moza y, creó en cambio, las milicias populares para defen--

derse de las agresiones externas, que son las que actua1me11 

(12) Salazar Valinete, Mario. "El Salvador, Crisis, Dictadu 
ra, Lucha.. . ( 1920-1982) ", América Latina: historia de 
medio siglo, México. Siglo XXI editores, volúmen 2, Ter 
cera edición; 1985, P. 114. -
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te luchan contra los mercenarios llamados "contras", que son 

financiados por el gobierno estadounidense para derrocar al 

actual gobierno sandinista que opera en Nicaragua. 

La "Comunidad Democrática Centroamericana 11 (CDC), fue -

constituida en San José de Costa Rica, por los Ministros de_ 

Relaciones Exteriores de Honduras, El Salvador y Costa Rica_ 

el 19 de enero de 1982. Esta agrupación fue apoyada abierta-

mente por los Estados Unidos, con la finalidad de aislar po-

lítica y económicamente a Nicaragua de los demás.países de -

la regiÓn".(13) 

2.2. Solución de conflictos por las Organizaciones In--

ternacionales. 

La política intervencionista de los Estados Unidos ha--

cia la región Centroamericana, fue derrocada por el acertado 

golpe de la Revolución Sandinista, con lo cual los Estados -

Unidos presidido por Ronald Reagan, con una actitud soberbia 

y sobretodo vengativa, crea la llamada "Guerra de t-aJa inten 

si dad" especialmente contra Nicaragua. La guerra de b·aj a in-

tensidad tiene 1os ~iguientes antecedentes: 

(13) Mora Olivia, "lntesración de Centroamérica: más fraca-
sos que éxitos", Mex1co, per1od1co EL NACIONAL, Segunda 
Sección pp. l y 2 del día 12 de junio de 1986, año LVII., 
Tomo I, Núm. 20, 591. 
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Con el triunfo de la revolución popular sandinista en -

Nicaragua el 19 de julio de 1979, atrajo la atención inter-

nacional hacia la región centroamericana, debido a que este_ 

singular acontecimiento, vino a acrecentar la lucha armada -

en la zona. Lucha que desde años atrás, se venía gestando en 

Centroamérica. Este hecho causó un gran impacto a nivel in-

ternacional, Nicaragua, _después ae permanecer en el anonima

to, se convirtió en el centro de atracción mundial. A tal 

grado que hoy en d{a, por virtud de ese suceso, Nicaragua 

viene a ser el ''nuevo sujeto hist6rico~ de la región, ya que 

viene a ser el ejem~lo a seguir, por parte de los grupos re

volucionarios que actualmente operan en Centroamérica. 

Con el aumento de la lucha armada en El Salvador el 10_ 

de enero de 198J, las fuerzas revolucionarias, representadas 

por el Frente Democrático Revolucicnario y el Frente Farabun

do Martí de Liberación Nacional (F.D.R. y F.M.L.N.), lanza-

ron una ofensiva general en contra de la Junta de Gobierno -

de su país. Ofensiva ~ue fracasó debido a su debilidad mili

tar y a la falta de apoyo popular. 

Como consecuencia del fracaso de la ofensiva general eñ

el mes de febrero de 1981, el gobierno estadounidense se apr~ 

suró a realizar una otensiva diplomática internacional p~r -
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toda Europa y América Latina, con el objeto de promover la_ 

versión de que el conflicto salvadoreño era un casa típico_ 

de confrontación entre el Este y el Oeste. Para tal fin, -

la administración Reagan, divulgó el llamado 11 Libro Blanco_ 

de la Intervenci6n Comunista en El Salvadorº, cuyo título -

en ingl~s fue: 1'Comunist interference in El Salvador: docu

ments demostrating support of The Salvadorean insurgency''·

Que fue dado a conocer a la opinión pública internacional,_ 

con fecha 23 de febrero de 1981, mediante un comunicado que 

emiti6 el Departamento de Estado en Washington .. 

"Ese famoso "Libro Blanco", lo 6nico que pretendió fue 

confundir a la opinión pública internacional, sobre la ver

dadera situación que prevalecía en El Salvador, para que -

los Estados Unidos de América pudieran justificar su fuerte 

ayuda económica y militar. que venían prestando a la Junta_ 

de Gobierno de El Salvador y, lo que es más, en un momento_ 

dado se justificara una posible intervención directa esta-

dounidense en ese país. Afortunadamente la comunidad inter

nacional, reaccionó fríamente a esa campaña diplomática del 

gobierno estadounidense en contra del pueblo salvadoreño. -

Incluso ante la escasa veracidad de los documentos y testi

monios ofrecidos en ese famoso "Libro Blanco" y, ante la e~ 

trema simplificación del análisis de las causas de la cri--



29 

sis salvadoreña, condujeron a que el ~wall Street Journal'' y 

el "Washington Post", entre otros medios de comunicación es-

tadounidenses, descalificaran públicamente dicho documento 11
• 

(14) 

En estos momentos, la revolución nicaragüense goza de -

una auténtica legitimidad y un gran respeto internacional, -

por el hecho de haber soportado durante muchos años una ----

cruenta guerra de liberación. Desafortunadamente la actual -

administración de gobierno en los Estados Unidos de América, 

se niega a reconocer esa autenticidad y ese gran respeto, ya 

que considera peligroso ese acontecimiento, por haberse con-

vertido en un punto de referencia para los pueblos de la re-

gión y otros muchos m5s del mundo entero. Y es precisamente, 

esa legitimidad y, la presen~ación de un nuevo modelo de vi-

da, lo que la administración Reagan está tratando de des----

truír en Nicaragua. 

En la actualidad, el ~obierno estadounidense, ha venido 

divulgando que el gobierno sandinista de Nicaragua, es el 

responsable directo de lo que actualmente está pasando en 

Centroamérica, cuando en realidad es de todos conocido, que 

son los propios Estados Unidos, los que han provocado el de

senlac~ de la actual crisis en la región, ya que han visto -
( 14) C.1avarria, Manuel A., "El Salvador: actQres poli.tices -

y acontecimientos hist6r1cos", Centroamer1ca mas aila 
de la crisis, M6xico, Ediciones de ta sociedad Intera-
mericana de Planificación (SIAP), 1983, p. 108. 
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lastimado su orgullo de potencia mundial con el triunfo de -

la revolución en Nicaragua, que entre otras muchas cosas, vi 

no a deteriorar su imagen de hegemonía en la zona, misma que 

a toda costa pretenden mantener en toda América Latina. 

Desde 1981, el gobierno estadounidense, puso en opera-

ción un plan tendiente a derrocar al régimen sandinista que_ 

a=tualmente gobierna en Nicaragua. Dicho plan consiste en -

crear, financiar y dirigir grupos contra-revolucionarios con 

el propósito de impedir la consolidación de la r~volución en 

Nicaragua, ya que no le simpatiza en nada, que sean los san

dinistas los que gobiernen en Nicaragua. 

A raíz de que en la historia de la humanidad, se han -

engendrado una serie de divergencias que la mayoría de las -

veces concluyen enfrentamientos, cuando estos no pudieron -

ser solucionados de una manera pac!fica. Por lo tanto ta gu~ 

rra se convirtió como un medio para resolver sus discrepan-

cias, sin detenerse a pensar de sus terribles consecuencias, 

pero a medida del transcurrir de1 tiempo, las terri~les gue

rras que se han producido segando miles de vidas, han servi

do de ejemplo para los pueblos del mundo se preocupen por la 

paz del mundo. Creando una serie de organismos y agrupacio-

nes para solucionar los conflictos con un mero desarrollo de 
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las relaciones internacionales. 

Hablando específicamente de Centroamérica, y sobretodo_ 

de la política intervencionista de Estados Onidos llamada -

Guerra de baja intensidad, motivada -podríamos decir- por el_ 

instinto vengativo hacia la regi6n centroamericana. 

Ahora todos los conflictos engendrados ya no son de ín

dole regional, ahora todo el poderío de Estados Unidos ha -

creado una serie de conflictos con un claro matiz internaci2 

nal, con la supuesta confrontación entre Este y Oeste con -

fundamento en el concepto de la geopolítica. Por lo tanto, -

es en el continente americano donde sul:'gen una serie de agr_!! 

paciones y organizaciones internacionales para darle soluci6n 

de una manera pacífica al ~encionado conflicto. 

El término de "Solución pacífica de los conflictos inte~ 

nacionales••, que en la actualidad es muy usado por los trata

distas de Derecho Internacional, surgió por primera vez en -

el ámbito internacional, de la Convención denominada "Arreglo 

pacífico de las Disputas Internacionales", en la Conferencia_ 

de Paz en la Haya, Holanda, en 1899. Desde entonces esa ter-

t'lirtolcgía, poco a poco se ha ido introduciendo fuertemente en 

el lenguaje del Derecho Internacional. 
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En la actualidad se conocen siete medios pacíficos de -

arreglo de las controversias internacionales. Tradicionalmen 

te, istos se clasifican en dos tipos: Los políticos y los jy 

rídicos. Cabe aclarar, que no necesariamente, los procedi--

mientos políticos sólo sirven para arreglar controversias pQ 

líticas y viceversa, pues éstos suelen emplearse indistinta

mente muy a menudo .. Se encuentran dentro del primer grupo: -

La negociación; los Buenos Oficios; la Mediación; las Corni-

siones de Investigación: y la Conciliación. Los cuales según 

el criterio del Maestro César Sepúlveda, deberían ser denomi 

nadas "Medios no judiciales de Arreglo 11
• Se encuer1tran den-

tro del segundo grupo: El Arbitraje y, la Decisión Judicial, 

que vienen a ser los "Medios Judiciales de Arreglo". Es im-

portante señalar, que el destacado internacionalista mexica

no, respecto a los ~edios pac{ficon de las controversias in

ternacionales agrega e1 presente comentario: 

"Hay actual~ente en boga una corriente, que sosteniendo 

que muchas de las QOdernas disputas entre los Estados son de 

carácter técnico (sobre tratados de límites, asuntos económ! 

cos, aguas internacionales, radiocomunicación, aviación, --

etc.) debe crearse una tercera clase de procedicientos de -

arreglo, o sean los métodos propiamente técnicos, como corni-
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sienes especializadas, comités de organismos internacionales, 

etc". ( 15) 

Pero, ¿En qué consisten los métodos de arreglo pa"cífico 

de las controversias?. Pues bien, éstos no son más que procg 

dimientos, que la comunidad internacional, con el transcurso 

del tiempo, ha instrumentado con e1 objeto de evitar que las 

controversias entre los países se agudicen, o bien se gene--

ren situaciones de arreglo difícil que incluso !!eguen a la_ 

guerra. A continuación me permitiré hablar un poco acerca.de 

cada uno de ellos: 

l.- LA NEGOCIACION: "Es un medio pacífico de solución -

de controversias internacionales en el que los Estados inte-

resadas tratan directamente los diversos aspectos del con--

flicto y establecen fórmulas aceptables para ellos, a efecto 

de obtener una superación del antagonismo". (16) 

"A travis de sus representantes diplomáticos los Esta--

dos propician reuniones o realizan intercambios de notas que 

(15) 

(16) 

Sepúlveda, César. 11 Derecho Internacional". Méxicci, Edi
torial Porr6a, S.A.-Duodicima Edici6n. 1961., p, 211. 
!\rellano García Carlos. Derecho Internacional P6b1ico. 
México, Editorial Porráa, S.k. Volumen II. P. 189. 
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tienden -a la solución de las diferencias suscitadas entre -

ellos. Se caracteriza la negociaci6n diplomática en el tra-

tarnicnto directo de las cuestiones controvertidas por los -

Estados que se hallan inmersos en el problema". (17) 

2.- LOS BUENOS OFICIOS: Consisten en la exhortaci6n --

que un tercer país, ajeno a la controversia, hace a los Es-

tados en conflicto con el objeto de que lleguen a un arreglo 

pacífico entre ellos. 

Con la finalidad de no confundir a los Buenos Oficios_ 

con la Mediación, el Doctor Carlos Are11ano García, nos da_ 

las siguientes características de los Buenos Oficios: "a).-

·El ofrecimiento de los Buenos Oficios de una tercera poten-

cia puede contar o no con la previa voluntad de los Estados 

interesados; b).- El tercer Estado no toma participación en 

las negociaciones; c).- El tercer Estado trata por separado 

con los interesados; d) .- La injerencia del tercer Estado -

no debe ser considerado como un acto inarnistoso; e).- La --

intervención del Estado tercero es más indirecta en los Bu~ 

nos Oficios que en la Med j ación ¡ f). - En los Buenos Ofi-- ... 

cios el tercer Estado no propone una solución al problema". 

( 18) 

(17) Ibidem. pág. 189 
(18) !bidem., p. 190. 
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3.- LA MEDIAC!ON: Se da cuando un tercer Estado, <1jeno 

a la contienda entre dos Estados o más, interviene tratando 

de apaciguar los ánimos entre los contendientes, participan 

do activamente en las negociaciones que los países en con-

flicto realizan. 

Como podemos observar, la M~diación es muy parecida -

con las Buenos OficíosJ la diferencia entre uno y otro métB 

do, se encuentra en que en la Mediación se participa activa 

mente en las negociacíone5 d~los países en contiicto, e in

cluso se pueden formular propuestas con el objeto de evitar 

el agravamiento del problema o bien para ponerle fin al mi.§. 

"'º· 

El reconocido tratadista mexicano de Derecho Interna-

cíonal, Doctor Carlos Arellano García, nos da las siguientes 

caracterlsticas de la Mediaci6n: •a).- La Mediaci6n puede -

ser espontánea desde el punto de vista del estado mediador, 

o puede ser requerida cuando -se le ha invitado a interv·enir 

como mediador; b).- La Mediaci6n puede ser individual o co

lectiva, según sea uno o varios los Estados terceros que -

tengan el carácter de mediadores: e}.- La potencia tercera_ 

no se limita a emitir sus propios ?Untos de vista, síno que 

por acuerdo de los Estados que sufren la controversia par--
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ticipa en las negociaciones y hace proposiciones; d) .- La M~ 

diación se puede realizar en todo tipo de controversia, sal-

vo aquellas que pudieran afectar el honor o los intereses vi 

tales de los estados contendientes; e).- La propuesta formu-

lada por el Estado mediador no es obligatoria para los Esta-

dos en conflicto; f).- El Estado que ofrece a acepta la MediA 

ci6n, en su caricter de mediador, no est& obligado a ser me-

diador; g).- Los Estados que se hallan inmersos en la con---

tienda tienen derecho libremente a aceptar o rechazar la Me-

diación". 

4.- LAS COMISIONES DE INVESTJGACION:"Tíenen como fina--

lidad única y exclusivamente el esclarecer los hechos que -

han dado origen a un conflicto, absteniéndose en todo mamen-

to de realizar alguna calificación jurídica, ya que ese der~ 

cho s6lo le corresponde a los paises interesados" {19) 

El ilustre tratadista de Derecho Internacional. Modesto_ 

Seara Vázquez, nos da las siguientes características del pr~ 

cedimientot a).- Son establecidas "a posteriori"; b}.- No --

podrán ocuparse más que de establecer la realidad de los he-

chas; e).- El recurso a este procedimiento es voluntario; -

(19) Seara Vázquez, Modesto, Dc~echo Internacional Público, 
México, Editorial Porrúa, S.A. Sexta edición, 1979, P. 
284. 
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d).- Los Estados se reservan la facultad de no someter a es-

tas comisiones los litigios en los que estimen envueltos su_ 

honor o sus intereses vitales; e).- El informe de la comi---

si6n no es obligatorio para las partes•. (20) 

5.- LA CONCILIACION: " ..•. es un proceso instituido por_ 

las partes mismas para el evento de que se presente una con-

troversia. Ls un ?OCO ~ás allá de las Comisiones de Investi-

gación pues los conciliadores no sólo investigan los hechos_ 

conducti\·os a la disputa, sino que sugieren alguna solución". 

(21) 

Con el objeto de diferenciar a la Conciliación de los -

Buenos Oficios y de la !-tediación, el internacionalista Mode.§. 

to Seara VSzque~, nos da las siguientes características de -

la Conciliaci6n; "a).- En la Conciliaci6n se trata de comi--

siones permanentes, previamente creadas por disposiciones --

convencionales y a las cuales los Estados en conflicto debe

rán someter forzosamente sus diferencias si uno de ellos lo_ 

pide; b).- La Comisión de Conciliación estudia los hechos --

que originan el conflicto y redacta un informe que es aprob~ 

do por mayoría de sus miembros. En la redacción de éste in--

(20) Ibidem., P. 285. 

(2l) Sepúlveda, César, Op. Cit., P. 388. 



for~e. en el que se pro~one una fÓrmul~ de arreglo, no inteK 

vienen las partes; e).- Las propu~stas de las Comisiones de_ 

Conciliación, no son obligatorias para las partes, que tie--

nen el camino abierto para recurrir al Arbitraje o a la Ju--

risdjccíón Inte~nacional. Sin embargo# mientras duru el pro-

cedimiento de Conciliación, su compromete a no iniciar ningy 

na acción de carácter violento; es lo que se llama moratoria 

de guerra". (22) 

6.- EL ARBITRAJE: En Derecho Internacional,.el arbitra-

je"2s una institución destinada a la solución pacifica de --

los conflictos internacionales y, qu~ se caracteriza par el_ 

~echo de que los Estados en conflicto someten su diferencia -

a -la decisión de una c>ersona (árbitro) o varias personas ---

(comisión arbitral), libremente designadas por los Estados -

y, que debeJ1 resolver apoy5ndose en el Derecho o en las nor

mas que las partes acuerden ensefiarlestt, {23) 

La diferencia entre el Arbitraje y la Mediación, nos -

la da el internacionalista, C~sar Sep6lveda que al respecto 

nos dice lo siguiente: 

(22) Seara ViÍzquez,_ Modesto, Op. Cit., P. 390. 
(23) Ibidr.m., P. 285. 
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"Consiste, pues, el Arbitraje en el ajuste de las con

troversias internacionales, por métodos y reglas legales, -

por árbitros escogidos por las partes contPndientes. Se di-

ferencia de la ~iediación, en que el árbitro deba pronunciar 

una resolución en una cuestión de derecho, en tanto que el_ 

mediador propone un compromiso, o recomienda lo que mejor -

se debe hacer, ne lo mis justo". (24) 

7.- LA JUF.!SDICCION INTERNACIONAL: En este concepto de 

jurisdicción internacional quedan incluÍdos por costumbre -

los tribunales de Justicia, que sólo se diferencían de los_ 

tribunales de Justicia Arbitrales, como pudo observarse an-

tes, por el carácter formal y orgánico de aquellos compara

do co11 las características de flexibilidad e improvisaci6n_ 

de los otros. La distensión ha venido corriendo y no parece 

conveniente desterrdrla. Jurisdicción significa solución de 

una disputa por decisión de un tribunal establecido y fun--

cionando. El arbitraje es un procedimiento que lleva al aju~ 

te de una controversia o de una serie de controversias esp,g 

cíficas. 

La diferencia entre el Arbitraje y la Ju~isdicción In-

ternacional, nos la da el nctual embajador de México en el_ 
(24) Sep6lveda, Cisar, Op. Cit., P. 390. 
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extranjero. César Sepúlveda, en su obra de Derecho !nterna~

cional, donde nos dice lo siguiente: 

a).- Una primera diferencia radica en la composición -

del tribunal. La integración de un tribunal Arbitral es muy_ 

variada La Corte Internacional es un cuerpo preconstituído,_ 

que funciona con normas señaladas de antemano; b).- otra di

ferencia estriba en el Derecho aplicable por uno y por otro_ 

cuerpo. En el procedimiento judicial internacional las nor-

mas están establecidas previamente en el Estatuto de la Cor

te, en tanto que los tribunales Arbitrales se rigen por el -

Derecho que el compromiso señale y; e).- Otra más consiste -

en ~ue el tribunal Arbitral es ocasional, en tanto que el -

otro existe para un número indeterminado de litigios y para_ 

una duración indefinida. 

Los principios generales de Derecho Internacional que -

rigen las relaciones de amistad y de cooperación entre los -

Estados. 

En virtud de que a Últimas fechas, escuchamos muy a m~ 

nudo hablar sobre los principios generales de Derecho Tnte.;: 

nacional, a continuación me permitiré hablar un poco acerca 

de ellos. 
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Los siete principios fundamentales de Derecho Interna

cional que en la actualidad rigen las relaciones de amistad 

y cooperación entre los miembros de la comunidad internaciQ 

nal, fueron identificados oficialmente en el año de 1962, -

en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, -

quien dictaminó can relaci6n a ellos la resolución 1815 --

(XVII). 

Fue hasta el 4 de noviembre de 1970, cuando 13 Asam--

blea General de Naciones Unidas, dictaminó la Resolución --

2625, en la cual establece una serie de normas de conducta_ 

internacional obligatorias para todos los miembros de la -

Q.N.U. A dicha resolución tambiin se le conoce corno ''La De

claración de las Relaciones ,\mistosas entre los Estados miem. 

bros de la O.N.U. 1
' 

Los siete principios que se derivan del capítulo I de_ 

la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la_ 

11 Dec1aración de las Relaciones Amistosas entre los Estados_ 

miembros de la o.~.U.", que se consideran de Derecho Inter

nacional, son los siguic.>ntes: 

l.- El principio que establece que los Estados deberán 

de abstenerse en sus relaciones internacionales, de recu---
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rrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 

territorial y la independencia política de cualquier Estado, 

o de cualquier otra forma contraria a los propósitos de las_ 

Naciones Unidas. 

2.- El principio que establece la obligación que tienen 

los Estados de solucionar sus conflictos internacionales por 

medios pacíficos, de tal manera que no pongan en peligro la_ 

seguridad, la justicia y la paz internacional. 

3.- El principio que establece, el deber que los Esta-

dos tienen de no intervenir en los asuntos que san de la Ju

risdicción internd de otros Estadosr de acuerdo con la Carta 

de la O.N.U. 

4.- El principio que establece, la obligación que tie-

nen los estadas de cooperarse entre sí, de conformidad con -

la Carta de la O.N.U. 

s.- El principio que establece, la igualdad de derechos 

y la libre determinación de los pueblos. 

6.- El principio que establ~ce, la igualdad soberana de 

los Estados. 
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7.- El principio que establece, el deber que tienen los 

Estados de cumplir de 'buena fé, con las obligaciones contrai 

das por ellos de acuerdo con la Carta de la 0.?1.U. 

Cabe mencionar, que desde que se constituyó el "\.rupo de 

Contadora", ha venido realizando su labor diplomitica en favor 

de la Paz en Centroamérica, busándose en los principios de De

recho Internacional antes mencionados. 

La organiza~ción de las Uaciones Unidas, prevé la solución 

pacífica de los conflictos en el preámbulo, capítulo I referen 

te a sus propósitos y principios y, en el capít1110 Vt de la -

Carta de las Haciones Unidas, precisamente bajo el título de -

"Arreglo Pacífico de Controversias••. Este Óltirno capítt1lo se -

e~cuentra integrado por seis artÍc\1los, del 33 al 38. 

De acuerdo con el artículo 33, "las partes en una contro

versia c\tya continuaci6n sea susceptible de poner en peligro -

el mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales trl!. 

tarán de buscarle solución, ante todo r.iediante la negociación, 

la investigaci6n, la ~ediaci6n, la conciliación, el arbitraje, 

el arreglo judicial, el rect1rso a organismos regionales u -

otros medios ·pacíficos de su elección". 
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En su párrafo segundo, el articulo 33, establece la obli 

gaciOn que el Consejo de Seguridad tiene de instar a las par

tes involucradas en una controversia, a que arreglen sus des~ 

veniencias por los medíos pac!ficos antes señalados. 

Ahora bien, si las partes no llegaran a una solución pa

c!f ica de su controversia, por cualquiera de los medios enun

ciados en el párrafo primero del articulo 33, los Estados in

volucrados en la misma, conforme al p~rrafo primero del artí

culo 37, tienen la obligación de someter su controversia a la 

consideración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unida~ 

para que sea éste, de acuerdo con el articulo 36, ~uien reco

miende los procedimientos o m6todos de ajuste apropiados para 

la resolución de la misma. 

Cabe destacar, que el articulo 36, en su párrafo tercero 

establece, que el Consejo de Seguridad deberá tomar en cuenta, 

que las controversias de orden jur!dico, por regla general,

deben ser sometidas por las partes a la _Corte Internacional -

de Justicia, oe conformidad con las disposiciones del Estatu

to de la corte . 

Por otra parte, el articulo 34, establece muy clara~ente 

que el Consejo de SeguridaC, podrá investiqar por iniciativa

propia: a).- ·toda controversia·. b) .- o toda situación 

susceptible ae conñucir a f ricci6n internacional o dar origen 
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a una controversia, a fin de deterrinar si la prolongaci6n de 

tal controversia o situación puede poner en peligro el rnante

nimienta de la Paz y la Seguridad Internacionales • Sin emba_;: 

go, a pesar de la existencia de esta nor~a jur!dica, válida-

mente aceptada por la comunidad internacion~l: en el actual -

conflicto centroamericano, hemos visto con tristeza, corno la

participaci6n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

ha sido m!nirna, limitándose a pronunciar apoyos a la labor m~ 

di adora del 1'Grupo de Contadora 11
• Cuando realmente tiene la -

obli9aci6n y el deber jurídico de tornar cartas en el asunto. 

El articulo JS, establece en su párrafo primero que To

do miembro de las Naciones Unidas podrá llcvar cualquier con

troversia, de cualquiera situación de la naturaleza expresada 

en el articulo 34, a la atención del Consejo de Sequridad o -

de la Asarrblea General·. ~!o obstante, de que tal .ordenamiento

jur1dico es bastante claro, cuando Micaragua, pretendi6 lle-

var sus controversias con Honduras y Costa Rica, con relaci6n 

a los grupos contrarrevolucionarios aue operan en las fronte

ras limítrofes entre ambos patses, se top6 con el veto de los 

Est~dos Unidos de América dP.ntro del Consejo de Seguridad, 

quien a toda costa pretendía trasladar el problema al foro de 

la O.E.A •• SituaciOn gue finalmente se solucionó con la apari 

ciOn del "Grupo de Contadora,.. 
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Cabe mencionar, que el párrafo segundo del articulo 35,

permite a un Estado que no sea miembro de las Macioncs Unidas, 

"llevar a la a~ención del Consejo de se~uridad o de la Asam-

blea General toda controversia eP que sea parte, si acepta de 

antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones

de arreglo p3.c1fíco establecidas" en la Carta de la O.N.U. 

El articulo 38 de la Carta de la o.r-~.U., nos señala que-

sin perjuicio de lo dispuesto en los articulas 33 a 37, el -

Consejo de Seguridad podrá, si as1 lo solicitan todas las pa~ 

tes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de 

que se llegue a un arreglo pac!f icc • 

La mayor1a de los tratadistas de Derecho Internacional,

que se manifiestan a favor de la existencia de foros regiona

les con el objeto de ponerle tin a las controversias que sur

gen entre los Estados, sostienen sus puntos de vista en los -

siguientes argu~entos: 

1.- "Fundamentan que los Estados que se encuentran situ~ 

dos dentro de una determinada zona geográfica, tienen un ma-

yor conociffiiento de las causas que le dieron origen a un con~ 

flicto que se suscite en esa regi6n determinada, que cual- -

quier otro pa1s ajeno a ella. Por lo que son ellos, los pa1-

ses que se encuentran dentro de esa reqi6n geogr~f ica, los 

que tienen mayor derechc para conoéer del nismo y, en conse--
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cuencia están mejor facultados para darles una solución más -

adecuada. 

2.- Sostiene también, que el hecho de oue existan foros

regionales, sirve para que las controversias oue surjan den

tro de una determinada zona del planeta, no se extiendan más

all~ de la zona geográfica donde se susciten, impidiendo ade

más, que se inmiscuyan otros actores de la comunidad interna

cional ajenos a la misma. 

3.- Exponen además, que la existencia de foros regiona-

les, sirve para liberar a la O.N.U., de complicadas cargas 

que la mayor!a de las veces son innecesarias, ya que al deteE 

tarse el problema en una deterIJ1inada zona geográfica del mun

do, ~ste se puede remitir al foro regional gue le correspond~ 

con la finalidad de no causarle mayores problemas al foro un_!. 

versal". (25) 

As1, como hay una serie de argumentos a favor de la exi~ 

tencia de los organismos regionales, tambi~n encontramos una

serie de argumentos en contra de ellos~ 

1.- La regionalizaci6n de las controversias en una deteE 

minada zona geogr~fica, especialmente donde un pa!s es una p~ 

tencia con un gran poder hegem6nico, normalmente resulta con-

(25) · Ibidem, pp. 408-411. 



48 

traproducente, ya que la mayoria de las veces los conflictos

son resueltos sin justicia, puesto que generalmente el foro -

regional trata de preservar los intereses de la potencia domf 

nante. Cor.io ejemplo de ello podemos señalar a la O.E.JI .. , que

generalmente, cesde que fue fundada, siempre ha defendido y -

protegido los intereses de los Estados Unidos ae 1.mérica. 

2.- Otra desventaja es, que cuando se acude a un determ! 

nado foro regional, para tratar de ponerle fin a una contro-

versia en una determinada zona geográfica del globo terráqueo, 

se corre el riesgo de que el problema tienda a ala"rgarse ind~ 

finidamente por varios años. En tanto que si se permite la i~ 

tromisi6n de un pais ajeno al área donde se origin6 el con- -

flicto, se puede introducir elementos nuevos que muchas veces 

pueden contribuir a solucionar ol conflicto sin mayores pro-

blemas. 

corno podemos observar, los foros regionales en ocasiones 

son favorables y en otras desfavorables. Por lo que una vez -

que Se suscite un conflicto en una determinada zona geográfi

ca, serán ellos, las paises en conflicto los que decidan a 

que foro acudir, si al foro Regional o al Universal. 

Con relaci6n a J.o anterior,. resulta importante mencionar 

el siguiente comentario del conocido tratadista mexicano de -

Derecho Internacional, César Sepfilveda, quien nos dice: 



49 

11La verdadera utilidad del arreglo regional, consiste en 

combinarse armoniosamente con el Sisterr.a Universal de tal ma

nera que no exista un conflicto de Jurisdicci6n, ni que se i~ 

pida a las partes apelar a la Comunidad Internacional General 

cuando el método regional no resulte satisfactorio 11
• (26) 

Despu6s de haber leído lo anterior, relacionado con las

ventajas y desventajas que se presentan en la .resoluci6n de -

conflictos por los organis~os regionales, me permitir~ hablar 

un poco, sobre los organismos americanos que conteMplan la s~ 

luciOn pacifica de los conflictos en su organizaci6n interna. 

Para empezar a hablar de estos organismos regionales, 

hay que recordar que el .. sistema interamericano", se sustenta 

en tres elementos básicos: "El Tratado Interamericano de Asi~ 

tencia Reciproca (T.I.A.R.) o "Pacto de R!o", firmado en 1947, 

la "Carta tle Bogotá'' o "Carta de la O.E.A. 11 y el 11Pacto Amer!. 

cano ele solución Pacifica de Cantr_oversias 11 a "Pacto de Bogo

tá", firmado en 1948. 

Cabe destacar, que el 11 Sistema Interamericano 11 se carac

teriza por mantener un conjunto de relaciones bilaterales de

diversa 1ndole, entre Estados Unidos de !Un~rica y cada uno de 

los dem~s paises mie:nbros. 

(26) Ibídem, p. 409. 
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Los tres organismos antes mencionados (El T.I.A.R., la -

O.E.A. y el Pacto de Bogot&) fueron creados por instancia de

los Estados Unidos de ~.rnérica, al término de la Segunda Gue-

rra Mundial, con el fin de asegurar y consolidar su zona de -

influencia, frente a la de la otra potencia hcgem6nica mun- -

dial. La Uni6n Soviética; de ahi quP la piedra angular del 

sistema sea el anticomunismo. 

Corte Internacional de Justicia. 

La Corte Internacional de Justicia, denominada también -

"Corte de la Haya", por ser ~sta su señe oficial, es el 6rga

no judicial principal de las Naciones Unidas. Junto con otros 

cinco órganos principales, integra la Organizaci6n de las Na

ciones Unidas: Asamblea General, Consejo de Seguridad, Secre

taria General, Consejo de Administración Fiduciaria, Consejo

Econ6mico y Social. (Art. 7, capitulo III de la Carta de la -

O.N.U.). 

Fue creada en 1945 por la Conferencia de las Naciones 

Unidas en San Francisco, California, Estados Unidos de Am~ri

ca. El estatuto por el que se rige, firmado el 26 de junio de 

1945, es parte de la Carta de la O.ll.U. Todos los miembros de 

ésta son ipso facto miembros de la Corte Internacional de Ju! 

ticia. Aün los Estados que no son miembros de la O.N.U. pue-

den llegar a ser parte del Estatuto· de la Corte Internacional 
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de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determine la

Asamblea General en cada caso, por recomendación previa del -

Consejo de Seguridad (Art. 93, capitulo XIV de la Carta de la 

O.N.U.). 

Dos son las funciones de la Corte Internacional de Justi 

cía: 

1.- Primero, decidir conforme al nerecho Internacional

las controversias que le sean sometidas . (Art. 38 del Estat~ 

to de la C.I.J.). Esta Jurisdicción se extiende a: 

3). La interpretación de un tratado; 

b). Cualquier cuestión de Derecho Internacional; 

e). La existencia de todo hecho que, si fuere estableci 

do, constituiría violación de una obligación inter

nacional; 

d). La naturaleza o extensión de la reparación que ha -

de hacerse por el quebrantamiento de una obligaci6n 

internacional . (Art. 36, párrafo 2 del Estatuto de 

la C.I.J.). 

2.- Segundo, emitir opiniones consultivas respecto de -

cualquier cuestión jurtdica, a solicitud de cualquier organi~ 

mo autorizado con las disposiciones de la misma'. (Art. 65, -

p~rrafo pr.imero del Estatuto de la C.1.J.}. 
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Integran la Corte Internacional de Justicia, quince Ma-

gistrados elegidos por la Asamblea General y por el Consejo -

de Seguridad de la O.N.U., mediante votaciones independientes, 

sobre una lista que el Secretario General de la O.N.U. prese~ 

ta después de recibir las proposiciones de los diversos Esta

dos. No puede haber entre esos quince P.agistrados, dos de la

misma nacionalidad. Forman parte de ella jueces de cada una -

de las "cuatro grandes potencias" que son miembros permanen-

tes del Consejo de Seguridad de la O.N.U., Francia, la Uni6n

de Repúblicas Socialistas Sovi6ticas, el Reino Unido de la 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de .l\mé

r ica. (No se incluye en este concepto de potencia a la Repú-

blica Popular de China, pese a que este pa!s, es el otro-rnie~ 

bro permanente del Consejo de Seguridad de la O.N.U.). El re~ 

to de los miembros integrantes de la Corte Internacional de -

Justicia, son jueces repartidos de la siguiente manera: 3 peE 

tenecen a Africa, 3 a Asia, 2 a Am~rica Latina, 2 a Europa 

Occidental y l a Europa Oriental. Los miembros de la Corte 

son elegidos por nueve años y pueden ser reelectos; al t~rmi

no de su per!odo, siguen entendiendo de los casos que hubie-

ren iniciado. Están presididos por un presidente y un vicepr~ 

sidente que la misma Corte elige, por un periodo de tres añoa 

Para cumplir su funci6n, en las controversias que le 

sean sometidas a su consideraci6n, la Corte Internacional de-
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Justicia debe aplicar como criterio: 

a). Las convenciones internacionales, sean generales o -

particulares, que establecen reglas expresamente re

conocidas por los Estados litigantes; 

b). La costumbre internacional corno prueba de una práct! 

ca generalmente aceptada como Derecho; 

e). Los principios generales de Derecho, reconocidos por 

las naciones civilizadas; 

d). Las decisiones judiciales y las doctrinas ce los pu

blicistas de mayor competencia de las distintas na-

cienes, como medio auxiliar para la determinación de 

las reglas de derecho . (Art. 38, párrafo I del Est~ 

tute de la C.I.J.). Opinan los juristas, que el t~r

min~ ''naciones civilizadas" es anticuado y no corre~ 

pande al Derecho de hoy, que tiene un marcado carác

ter universal. 

Sobr~ el valor de sus decisiones, el Estatuto aprobado y 

aceptado por todos sus miembros es claro: Articulo 60.- El -

fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo so

bre el sentido o el alcance del fallo, la Corte.lo interpret~ 

rá a solicitud de cualquiera de las partes . 

Organizaci6n de los Estacos Americanos (O.E.A.). 

La Organizaci6n de los Estados Americanos (O.E.A.) es el 
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resultado de un continuo proceso evolutivo de actos de coope

raci6n continental que se iniciaron hace más de un siglo. El

primer paso a la unidad continental fue el Congreso de Panat!l& 

(1926), donde se reunieron varios representantes de las na- -

cientes repúblicas, atendiendo a la invitación de Simón Bol1-

var: Más tarde, inspirada en el ideal del Libertador, se reu

nió en ~ashington la Primera Conferencia Internacional runcri

cana (1889-90), por invitaci6n del Gobierno de los Estados 

Unidos. 

Co:no resultado de esa conferencia, se creó una asocia- -

ci6n de naciones que se llamó "Unión Internacional de las Re

pt'.iblicas .h.mericanas ", para fomentar una serie de relaciones -

cordiales entre sus miembros por medio del comercio. 

En 1906 ya eran miembros de la Uni6n todas las rep~bli-

cas del Continente Americano. En el año de_l910 ·fue inaugura

do el edificio que ha sido desde entonces sede permanente de

la Unión Panamericana en Washington D.C. 

A través de los añvs, y por disposici6n de varias confe

rencias y convenciones internacionales fueron asignándole nu~ 

vas funciones a la Uní6n Panamericana, con lo cual lleg& a 

ser el centro técnico e informativo en un vasto y complejo 

campo de actividadec interaroericanas. 
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En marzo de 1945, poco antes de celebrarse la conferen-

cia de San Francisco California en la cual se firmó la Carta

de las Naciones Unidas, suscribiendose las 21 repGblicas amer!_ 

canas; se reunio en M~xico una conferencia Interamericana so

bre los problemas de la guerra y de la paz, en donde se traz~ 

ron los planes para reorganizar y extender el organismo regi~ 

nal americano. 

La "Organización de Estados Americanos" (O.E.A.), fue 

fundada el 30 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia, en el maE_ 

co de la Novena Conferencia Interamericana. La Carta por la -

cual se rige este organismo regional fue firmada el 2 de mayo 

de 1948 y, entró en vigor a partir del 13 de diciembre de 

1951. Pero debido al estancamiento a que llegó en la d~cada -

de 1960, se hizo necesaria la introducción de reformas, que -

le dieron un mayor dinamismo al sistema interamericano y fav~ 

recieron el desarrollo económico y social del continente. Así 

que el 27 de febrero de 1967 fueron aprobadas las reformas a

la Carta de la O.E.A. en Buenos Aires, Argentina, entrando en 

vigor a partir de esa misma fecha, bajo el título de "Protoc8_ 

lo de Reformas a la Carta de la O.E.A.", que en la actualidad 

se le conoce más comunmente como "Protocolo de Buenos Aires". 

La O.E.A., fue constituida con arregl.o al articulo 52 de 

la carta de las Naciones Unidas, que autoriza la creaci6n de-
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organismos regionales. Y desde que fue conformada, viene a 

ser la institución central del Sistema Interamericano. 

La Carta de la O.E.A., en su capitulo V, nos habla sobre 

la "Solución Pacifica de Controversias" que pudieran surgir -

entre sus miembros. Dicho capitulo se encuentra integrado por 

cuatro articulas y, al igual que la carta de la O.N.U., sugi~ 

re la utilización de siete métodos de arreglo pacifico de las 

controversias internacionales. 

El Art.iculo 23, establece que Todas las controversias -

internacionales que surjan entre los Estados Americanos deb~ 

ran de ser sometidas a los procedimientos pac1ficos señalados 

en la Carta de la O.E.A., ·antes de ser llevadas al Consejo -

de Seguridad de las Naciones Unidas•. 

El Articulo 24, nos menciona cuales son los procedimien

tos pacificas, a los cuales deberán recurrir los gobiernos de 

los Estados Americanos en caso de Controversia, antes de acu

dir a la O.N.U. Dichos procedimientos son: La negociación di 

recta, los buenos oficios, la mediacic5n, la investi9aci6n y -

conciliación, .el procedimiento judicial, el arbitraje y los -

que especialmente acuerden, en cualguicr momento, las partes·. 

El Articulo 25, señala claramente gue cuando entre dos

o m!s Estados Americanos se suscite una controversia que, en-
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opinión de uno de ellos, no pueda ser resuelta por los medios 

diplomáticos usuales, las partes deberán convenir en cual

quier otro procedimiento pacff ico que les permita llegar a 

una solución 

Finalmente, el Art1culo 26 nos dice que Un tratado esp~ 

cial establécerá los medies adecuados para resolver las con-

trovers ias y determinará los procedimientos pertinentes a ca

da uno Ue los medios pacíficos, en forma de no dejar que nin

guna controversia que surja entre los Estados Americanos pue

da quedar sin soluci6n definitiva dentro de un plazo razona-

ble . 

Los fundamentales objetivos y principios que persigue la 

O.E.A. son: el mantenimiento de la paz entre sus miembros; ac 

ci6n conjunta en caso de agresi6n; solución de problemas pal.!_ 

tices, jurl'.dicos, sociales y económicos que afecten el biene~ 

tarde los pueblos; cooperaci6n en el impulso del desarrollo

econ6mico y cultural de la reqi6n. 

Por ejemplo en junio de 1969, a raíz de un mero inciden

te futbolistico, se debilitaron las relaciones entre Honduras 

y El Salvador, hasta el punto de estallar la guerra el 15 de

julio de 1969 entre ambos pa1ses, concluyendo dicho conflicto 

dos d1as rn~s tarde por mediac16n de la O.E.A. 
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En julio de 1976, nuevamente estalló un conflicto mili-

tar fronterizo entre Honduras y El Salvador, el cual finalme~ 

te concluyó con la firma de un acuerdo de Paz vigilado por la 

O.E.J> .• 

Pero los objetivos que desde que fue constituida la -

O.E.A. nunca se han materializado; debiCo a que los Estados -

Unidos, han utilizado esta organizaci6n para consolitlar su h~ 

gemon1a en el Continente .Americano. 

Los miembros de la O.E.A. son las veintiuna repüblicas -

firmantes de la Carta de Bogotá. En 1962 Cuba, fue excluida -

de la o. E.A. 

El Grupo de Nassau. 

PretenOiendo mantener el liderazgo de los asuntos lati-

no~mericanos, el gobierno estadounidense, convoco a los repr~ 

sentantes diplom~ticos de Canad!, Venezuela y México, a una -

reunión durante los dias 10, 11 y 12 de julio de 1981 en una

de las islas Bahamas (Nassau) con el propósito de convencer a 

estos paises a participar en la aplicación de un plan conjun-· 

to de ayuda para los paises de Centroamérica y el Caribe. A -

ra1z de esa reuni6n, se integr6 el famoso "Grupo de Nassau 11
,

conformado por los paises de Canadá, Estados Unidos de Améri

ca, M~xico y Venezuela. 
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El objetivo principal de dicho grupo, fue el de tratar 

de instrumentar una serie de medidas que permitieran cense- -

guir el desarrollo gradual y armonizado de la zona del Caribe 

y Centroamérica, que permitieran el auge econ6mico y la esta

bilidad política en la región. Pese a las buenas intenciones

del grupo, esa idea nunca funcion6, debido a la postura in- -

tra~sigente del gobierno estadounidense de no permitir que se 

incluyera en ese plan, a los paises de CUba, Nicaragua y Gra

nada (cabe señalar, que este último pa!s, en esas fechas, aOn 

no habla sido intervenido militarmente por los Estados Unidos 

de América, por lo tanto era considerado un pa!s no grato pa

ra la administración Reaganl , 

Resulta importante destacar, que el gobierno de ~éxico,

siempre se opuso a que en dicho plan conjunto, se contemplara 

la posibilidad de prestar ayuda militar a cualquiera de los -

paises de la región, debido a gue con ello se corría el ries

go de agudizar aan mSs los problemas de la zona. 

"Finalmente el "Grupo de Massau 11
, se desintegró en la Cd. 

de Nueva York, a mediados de marzo de 1982, al t€rrnino de una 

reunión, que sirvió fundam8ntalmente para que cada paf s miem

bro del grupo, expusiera los programas de cooperaci6n econ6mi

ca, que hasta ese momento ten!an vigentes con los paises de -

CentroarnSrica y el Caribe con lo cual una vez convencidos de-
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que no era posible llegar a un acuerdo sobre la forma y térmi 

nos en los cuales se podr1a aplicar un plan conjunto para la

regi6n mencionada, decidieron desintegrar el grupo acordando

quc cada pa1s, continuara prestando la ayuda que estimase más 

pertinente a la zona antes mencionada, dentro del marco de 

programas bilaterales y, no multilaterales, como en un princi 

pie se pretendió llevar a cabo". (27) 

Declaración Franco-Mexicana. 

Con la finalidad de detener un pooo la escalada interven-

cionista del gobierno estadounidense en los asuntos internos-

de El Salvador y, precisamente cuando se mostraba inminente -

una iritervenci6n militar directa de Estados Unidos en territ~ 

rio salvadoreño, los gobiernos de M6xico y Francia, emitieron 

un comunicado conjunto el 28 de agosto de 1981, el cual hicie 

ron llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a-

través del cual planteaban la necesidad de buscarle una pron-

ta y urgente soluci6n a la crisis salvadoreña. Cabe destacar, 

que en ese documento, M~xico y Francia reconocen al F.D.R. y-

al F.M.L.N. corno fuerzas beligerantes y representativas de 

El Salvador, señalando que todo proceso de negociación que 

(27) RoseñWeTñg, Gabriel, 11 La cooperaci6n econ6mica de M~xico 
con Centroamérica a partir de 1979. Perspectivas para 
los or6ximos años", La Politica Exterior de México: desa 
fios· en los ochenta, México, Ensayos del CIDE, colección 
estudios pol1ticos, 1983, pp. 267-269. 
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tratara de buscarle una soluci6n al conflicto satvarlorefio, 

necesariamente debería incluir en sus gestiones a la coali-

ci6n antes mencionada''. {28) 

Propuestas de paz del mes de febrero de 1982. 

nurante el mes de febrero de 1982, en el terreno diplo

mático internacional, aparecieron tres propuestas <le paz: el 

Plan Hexicano de distensión para Centroamérica y el Caribe; 

la propuesta de Paz de ?licaragua; y la iniciativa para la --

Cuencua del Caribe del gobierno estadounidense. 

F.l primero, fue propuesto por el presidente <le Héxico, -

José LÓpez Portillo, el 2 de febrero de 1982, en el Cd. de -

nanagua, nicaragua. nicho plan. pretendía: "encontrar un arr~ 

glo pacífico a la crisis salvadoreíla a trav~s de negociacio-

nes y, conjurar todas las amen~zas y el suo de la fuerza con-

tra tlicaragua, así como la intervenci6n militar en Centroam'-

rica en general~ reducir el volumen de tos ej~rcitos en el 

área; especialmente las bandas somocistas que operan en las -

zonas limítrofes de llicarag\ta; adoptar un sistema de no agre-

si6n mediante tratados entre llicaragua y los Estados Unidos, 

por un lado, y por el otro, entre llicaragua y sus vecinos•:. (29) 

La segttnda, fue propuesta por el entonces coordinador de 

(28) Chavarría llanuel; 11. Op. Cit. Pág. 111. 
(29) Tbidem, p. \14 
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la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua, 

comandante Daniel Ortega Saavedra, en el transcurso de la ce

remonia de condecoraci6n del presidente de M~xico, el mismo -

21 de febrero de 1982, desrués que ~éxico propusiera su plan. 

Dicha propuesta de paz de Nicaragua, planteaba b.!lsicamente lo 

mismo que el Plan Mexicano de Distensión para Centroamérica y 

el Caribe. 

La tercera, fue propuesta por el presidente estadounide_!! 

se Ronald Reagan, el 24 de febrero de 1982, en la sede de la-

0.E.A., en Washington. En realidacl, má's que propuesta de paz,

consistió en una serie de medidas económicas en favor de la -

regi6n, tales como: declarar libres de aranceles las exporta

ciones a Estados Unidos de América, de productos procedentes

de Centroamérica y el Caribe y otorgar incentivos fiscales a

las empresas estadounidenses que invirtieran en el área an-

tes mencionada. 

El Foro Pro Paz y Democracia. 

Con la firme intención de aislar política y diplom.!ltica

mente al gobierno sandinista de tlicaragua de los dem.!ls paises 

de la reg~ón y de esta manera detener el avance del comunismo 

en Am~rica, el gobiérno estadounidense, convoc6 a los pa!ses

de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Eelice, Panam~ RepGbli

ca Dominicana, Jamaica y Colombia a una reunión en San José -
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de Costa Rica el 4 de octubre de 1982, dicha reunión fue bau-

tizada con el nombre de "Foro pro Paz y Democracia". 11Cabe se-

ñalar gue México y Venezuela, se negaron a participar en di--

cho foro, debido a los claros fines ideo16gicos que el mismo-

persegu1a". (30) 

2.3. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(T.I.A.R.) 

El "Tratado Interamericano de Asistencia Recfproca", me-

jor conocido como T.I.A.R. o "Pacto de R!o", fue suscrito el-

2 de septiembre de 1974, en R1o de Janciro, en Erasil. Dicho

tratado nos habla de la solución pacifica de los conflictos -

en sus considerandos y, en los articulas primero, segundo y -

séptimo. 

En el articulo primero 11 Las altas partes contratantes 

condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones 

internacionales a no recurrir a la amenaza ni al uso de la 

fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones-

de la Carta de las Naciones Unidas. 

El articulo segundo, establece muy claramente que las -

altas partes contratantes se comprometen a someter toda con--

(30) Arriola, Mario. "El Gruoo Contadora v el problema de la
distensi6n en Centroam~rica 11 , Cuadernos de Pol!tíca Exte 
rior Mexicana I. México. Editado por el CIDE, 1984, p.lil 
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troversia que surja entre ellas a los métodos ae solución pa

c1f ica y a tratar de resolverla entre s1, mediante los proce

dirr.ientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de re

ferirla a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad de 

las Naciones Unidas 

Finalmente, el artículo s~ptirro nos dice que "En caso de 

conflicto entre dos o más Estados P.rnericanos, sin prejuicio -

del Derecho de legitima defensa, de conformidad con el artic~ 

lo 51 de la Carta de las Naciones Uniaas, las altas partes 

contratantes reunidas en consulta instarán a los Estados con

tendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las -

cosas al st'atus qua ~ tomarán, además, todas las 

otras medidas n&cesarias para ¡;establecer o ~antener la paz y 

la seguridad interamericanas, y para la soluci6n del conflic

to por medios pacificas. En rechazo de la acción pacificadora 

será considerado para la determinación del agresor y la apli

caci6n inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión 

de consulta". (31) 

No obstante, de que los articules anteriores son bastan

te claros, ninguno de los paises que actualmente están invol~ 

erados en el conflicto cent.roamericano, tomó en cuenta tales

preceptos, en virtud de que el T.T.A.R. desoe que fue suscri-

(31) Seara Vihquez, Modesto, Op. cit., pp. 462-470. 
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to, j,,;.ás ha funcionado como real~ente deber1a hacerlo. El ú-

nico pa1s que siempre lo invoca y además obliga a sus aliados 

en Am~rica a defenderlo, son los Estados Unidos de ~.m~rica, -

por las razones aue con anterioridad mencioné. 

2.4. El Pacto de Bogotá o Tratado Americano de 

Solución Pacifica de Controversias. 

El "Pacto de Bogotá o "Tratado Americano de Solución Pa-

c!fica de Controversias'', fue adoptado por la novena conferen 

cia interarnericana, celebrada en Bogotá, Colombia, el 30 de -

abril de 1948. Este importante documento; en su capitulo pri

mero, articulo 11, contiene una obligación general para diri-

mir disputas entre los signatarios, mediante medios pactficos 

y de usar la maquinaria de Paz Regional, antes de referirla -

al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

~n este tratado, use establecieron coma medios de solu- -

ción pac1fíca de los conflictos, .los buenos oficios y la me-

diación en el capitulo segundo; la investigación y la conci-

liación en el cap1tulo tercero; el procedimiento judicial en

el capitulo cuarto; y finalmente el arbitraje en el capitulo-

quinto". (32) 

En la actualidad, no obtante que los tres organismos an-

(32) Gordon Connell-Smith, El Sistema Interamericano, M~xico, 
Fonda de Cultura Económica, Primera reimpresión, 1992, -
pp. 249-253. 
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tes mencionados (O.E.A., T.I.A.R. y Pacto de Bogot~), contem

plan la solución pacifica de los conflictos, ninguno de ellos 

se hizo cargo del actual conflicto centroamericano, en virtud

de que, como lo mencion~ anteriormente, dichos organismos de~ 

de que fueron creados, han sido diseñados para asegurar la h~ 

gemon1a de los Estados Unidos en el Continente ~..mericano fre~ 

te al resto del mundo. 

A nivel centroamericano, pretende mantener el control ah. 

soluto de la región por medio de tres vertientes importantes: 

pol1ticamente, a través de la ODECA y la CDC; económicamente, 

por medio del MCCA; y militarmente, con el CONDECA. 

A pesar de que en la actualidad, tanto la D.N. U., m~ximo

foro universal, como la O.E.A., máximo foro regional en el 

continente americano, tratan indistintamente la solución pacf 

fica de los conflictos internacionales, ninguno de ellos se -

hizo cargo del conflicto centroamericano. Pues bien veamos, -

¿por qu6? 

Pese a que cinco de los siete países que integran Centr~ 

am~rica en la actualidad se encuentran en conflicto, y que a~ 

bes pertenecen tanto a la O.E.A., como a la O.N.U., ninguno -

de esos dos foros se hizo cargo del asunto centroamericano, -

debido a que desgraciadamente, ninguno de esos dos foros fun

ciona como deber1an de hacerlo. La O.E.A., como ya lo expres~ 
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anteriormente desde que fue creada, ha sido utilizada por los 

Estados Unidos de América para legitimar su hegemon1a en todo 

el continente americano frente al resto del mundo. En tanto -

que la o.~.u., desde 9ue fue constituida, fue diseñada básic~ 

mente para proteger los intereses de cinco países del mundo,

que son considerados potencias mundiales y, son nada menos 

que la Repüblica de China, Francia, La Unión de Repüblicas 52_ 

cialistas Sovi~ticas, el ·Reino Unido de la Gran Bretaña e. Ir

landa del Norte y los Estados Unidos de América. Esto se pue

de apreciar muy claramente en el articulo 23, capitulo V, re

lativo al Consejo de Seguridad de la Carta de las Naciones 

Unidas. Por lo que en w.i opinión muy personal, mientras ese -

capitulo no sea reformado, definitivamente la O.N.U. jamás 

funcionar~ adecuadamente. 

Como recorcl.aremos, en un principio, Nicaragua solicit6 

que el conflicto centroamericano fuese tratado dentro de la -

O.N.U., s6lo que su petición nunca prosperó, en virtud de que 

el gobierno estadounidense, haciendo uso de su derecho de ve

to dentro del Consejo de Seguridad de la O.P.U., se opuso ro

tundamente a que el problema centroamericano se ventilara· en

este foro. En tanto que los gobiernos aliados de Washington -

en la región centroamericana e incluso los propios Estados 

Unidos de América, siempre se manifestaron a favor de que el

conflicto en América Central fuera tratado dentro del seno de 
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la O.E.A., que fue algo que afortunadamente nunca ocurrió, 

gracias a la oportuna constitución del "Grupo de Contadora 11 
.. -

Digo afortunadamente, ya que los Estados Unidos de América,

vali~ndose de su hegemon1a en el continente americano, tende~ 

ciosamente pretendió que el asunto centroamericano se ventil~ 

ra en la O.E.A., con el propósito de que ese organismo regio

nal resolviera conforme a sus intereses est~at~gicos en P..méri 

ca. Aqu1 pues, comprobamos una vez m§s, una de las desventa-

jas que se tiene cuando se acude a la solución pacifica de 

los conflictos internacionales en el seno de los qrganismos -

regionales. 

Conviene ~ecordar tatnbi~n, que en el año de 1982, Esta-

dos Unidos de América, precursor de la O.E.A., el T.I.A.R. y

el Pacto de Bogotá, organismos especialmente creados para ev_!. 

tar agresiones extracontinentales y legitimar la hegemonia e~ 

tadounidense en ~rica, le permiti6 a Inglaterra venir a bo~ 

bardear a Argentina, en la famosa "Guerra por la soberania de 

las Islas ~~lvinas". Ese suceso vino a demostrar, que si ant~ 

riormente la vecindad geogrfifica, ~ra una de las característi 

cas, que distingu1an a las organizaciones regionales, hoy en

d1a, ese concepto ha quedado rebasado, en virtud de que en la 

actualidad, el rasgo distintivo de los organismos region&les, 

viene a ser la identificación de intereses politices, econ6rni 

ces y militares. Un ejemplo concreto lo tenemos en la "organ! 
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zaci6n del Tratado del Atlántico Norte" (OTAN), a la cual pe_E 

tenecen paises de Arn~rica y Europa, entre los cuales se en- -

cuentran los Estados Unidos de Arn6rica e Inglaterra. Esto nos 

explica porque el gobierno estadounidense le perrniti6 a Ingl~ 

terra introducirse en ~..rnérica en el año de 1982, para que at~ 

cara a Argentina en el "Conflicto de las Malvinas 11
• Pero, co

rno Estados Uniros de América, no hace ningGn favor gratis, -

en el año de 1986 · , se cobr6 el favor que le hizo a Inglat~ 

rra, obliganño al gobierno inglés a que le permitiera utili-

zar su territorio, para que de ahi partieran los cazabombard~ 

ros estadounidenses a atacar a Libia en el Norte de Africa. Es 

as1 pues, como las grandes potencias se cobran los favores. -

Por fortuna, hoy en d1a, el conflicto centroamericano se está 

tratando dentro del marco del "Grupo de Contad.oraº y su "Gru

po de Apoyo", constituidos por paises amigos de Arn~rica Lati

na. 



C A P I T U L O III 

EL GRUPO COflTADORA. 
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J.l. Integraci6n del Grupo de Contadora. 

El "Grupo de Contadora", surgi6 a la luz ptíblica interna 

cional, a raiz de que el conflicto centroamericano se agudizó 

como consecuencia de las diversas presiones desestabilizado-

ras que el presidente de los Estados Unidos de América, Ro- -

nald Reagan, instrumentara en contra del gobierno sandinista

de ?-licaragua, desde el momento en que asU1!1i6 la presidencia -

de su pa1s. 

La intensa actividad diplomática del 1'Grupo de Contado-

ra", diO inicio a partir de la reunión que durante los d!as 8 

y 9 de enero de 1983, sostuvieron en la isla panameña de Con

tadora los Cancilleres Bernardo SepO.lveda Ar.mr, de M~xico; 

Juan Jos~ Amado, de Panamá; José Alberto Zatnbrano, de Venezu~ 

la¡ y Rodrigo Lloreda Caicedo, oc Colombia. Al t~rrnino de esa 

reunión, los representantes diplomáticos de los pa!ses asis-

tentes, emitieron lo que ellos llamaron un bolet1n informati

vo", donde dieron a conocer a la opinión pablica internacio-

nal, un comunicado conjunto que se carac_terizo por: Presentar 

un panorama general de la situaci6n en Centroam~rica, adem~s

de un diagnóstico general de las causas que le dieron origen

ª la crisis centroamericana, dejando muy en claro, que la cr!_ 

sis regional del Srea es un conflicto interno de la misma, 

por lo que deb1a de enmarcarse dentro de las relaciones Este-
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Oeste. Asir.iiama dentro de ese documento, los paises que los -

suscribieron, se ofrecieron a actuar corno mediadores entre 

los paises de la región, para que por medio de diálogo y la -

negocíaci6n se redujeran las tensiones en el &rea y se esta-

bleciera las bases para un clima permanente de convivencia p~ 

cífica y respeto mutuo entre los Estados. 

ªComo consecuencia de este extenso debate sobre la situa-

ci6n centromericana entre los representantes de relaciones e~ 

teriores de los paises de Panamá, Colombia, Venezuela y Méxi

co, surgi6 al panorama internacional lo aue en la actualidad-

se conoce como Grupo Contadora". (33) 

Una vez solucionado el problema con respecto al foro que 

se encargaría de iniciar las negociaciones entre los paises -

de la regi6n y, habiéndose consolidado el "Grupo de Contado--

ra 11 como el mecanisTIY.J de negociaci6n para tratar de buscarle-

una soluci6n al conflicto centroamericano, los Cancilleres 

del "Grupo de Contadora", convocaron a sus homólogos Centro-

americanos a una reunión en la Cd. de Panamá, los d1as 20 y 

21 de abril de 1983, con la finalidad de ponerse de acuerdo -

sobre los puntos en que se basarian las negociaciones. En esa 

reuni6n se logró elaborar una lista de ocho puntos, que servi:_ 

r1an de base para el inicio de las negociaciones del 11Grupo -

(33) Herrera zí'lñiga René y Chavarria f>'_anuel, "México en Canta 
dora: una basqueda de limites a sus compromisos en Cen-
troamérica"; Revista FORO INTERNACIONl\L (Mªxico, publica 
ci6n trimestral del Colegio de México) Vol. XXIV, NGm. 4 
l\bril-Junio de 1984, p. 462. 
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de Contadora". Es?s puntos fueron los siguiéntes: La carrera

armamentista; el trasiego de armas; la presencia de asesores

milítares y otras formas de asistencia militar; el control de 

armamentos y su reducci6n; las acciones destinadas a desesta

bilizar el orden interno de otros Estadosr las amenazas y 

agresiones verbales; los incidentes bélicos y las tensiones -

fronterizas; la conculcación de los derechos humanos y de las 

garanti~s individuales y sociales, asf como los grandes pro-

blemas de orden económico y social que están en la base de la 

crisis que afecta la regi6n". (34) 

A ra1~ de ese acontecimiento se generó un impasse diplo

mático, que impidió que durante un corto tiempo se avanzara -

en las gestiones del "Grupo de Contadora". Este se gener6 de

bido a que los paises involucrados en el conflicto no se lo-

graban poner de acuerdo, en torno a los mecanismos apropiados 

para una negociación en Centroamérica. Por un lado Honduras y 

Costa Rica respladados por el 9obicrno estadounidense, afirm~ 

ban que los problemas deber1an ser analizados desde una pers

pectiva regional dentro del seno de la O.E.A., inclinAndose a 

favor de que las negociaciones fueran de carácter multilate-

ral. Por otra parte, Nicaragua sostenia que sus problemas 

eran s6lo con Honduras y Estados Unidos de l\mérica, por lo 

(341 Arriola, Mario. Op. cit., pp. 119-120. 
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que solicitaba que se negociara bilateralmente, pero dentro 

del marco del Consejo de Seguridad de la O.N.U •. Finalmente -

el problema se solucion6, cuando los gobiernos de los paises

centroamericanos involucrados en la crisis regional, se con-

vencieron de que el Gnico foro apropiado para tratar sus dif~ 

rencias era el que representaba el "Grupo de Contadora 11
• ''Ya -

que un año antes se hab1a comprobado la ineficacia de la 

O. E. A. en el conflicto de las Malvinas y, porque dentro del -

Consejo de Seguridad de la O.N.U., el gobierno de Nicaragua -

se top6 con el veto de los Estados Unidos de l\rnSrica". (35) 

Cabe destacar, que el conflicto centroamericano se logr6 

los compromisos sobre los cuales se podrian suscribir conve-

nios, del 7 al 9 de septiembre de 1983, se reunieron en Panamá, 

los Cancilleres del "Grupo de Contadora" con sus homólogos 

centroamericanos. Al tér~ino de esa rcuni6n, se•di6 a conocer 

a la opinión püblica internacional, un texto Gnico, que serv.!_ 

ria de base de entendimiento para la negociaciOn en Centroarn! 

rica. Desde entonces a ese texto se le conoce como ºDocumento 

de Objetivos del Grupo de Contadora'". 

Entre los objetivos señalados en ese documento, destacan 

principalmente los que se refieren a promo.ver la distensi6n -

en el !rea centroamericana, los que se refieren a prescribir-

{35) Arriola, Mario. Op. cit., pp. 119-120. 
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la presencia militar foránea, asegurando el cumplimiento de -

los principios generales del Derecho Internacional y, los que 

se refieren al respeto y la garant1a del ejercicio de los de

rechos humanos, pol1ticos y sociales. 

El primer compromiso real contraido por las naciones ce~ 

troamericanas, en su af~n por conseguir la estabilidad en el

área, se produjo el 27 de septiemhre de 1983, cuando todos 

los gobiernos centroamericanos involucrados en el conflicto,

ratificaron el "Documento de Objetivos del Grupo de Contado--

ra". 

Al cumplirse el primer aniversario de haberse iniciado -

el proceso negociador del "Grupo de Contadora•, los Cancille

res de Centroam6rica, dieron a conocer a la opini6n pGblica -

internacional el 8 de enero de 1984, un segundo documento que 

se le denomin6 "Normas para la Ejecuci6n de los Compromisos -

adoptados en el Documento de Objetivos del Grupo de Contado-

ra". Este segundo documento, di6 lugar a la creaci6n de un 

~Grupo t~cnico", que sirviera de apoyo a las gestiones del 

"Grupo de Contadora", mismo que se constituyó con los Viceca~ 

cilleres de los paises miembros del "Grupo de Contadora• y de 

los cinco países involucrados en el conflicto regional. Desde 

entonces, ese grupo t~cnico funge como asesor de las reunio-

nes conjuntas. 
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Es importante señalar, que en este segundo documento del 

"Grupo de Contadora", se crearon tres comisiones de trabajo:

Una para asuntos de seguridad, otra para las cuestiones poli

ticas y, otra m~s, para las cuestiones econ6micas y sociales. 

Acordando que esas nuevas comisiones quedar1an integradas por 

representantes del "Grupo de Contadora'" y de los paises cen-

traamericanos. Dichas comisiones se encargarian de elaborar -

estudios, proyectos juridicos y recomendaciones, que desarro

llaran los temas de las áreas para las cuales hab1an sido 

creadas, as1 como tarnbi~n tendr1an la obligaci6n ~e analizar

las propuestas relacionadas con la verificación y control de

compromisos que le presentaran al '"Grupo de Contadora". Esas

comisiones quedaron formalmente instaladas el 31 de enero de-

1984. Inici§ndosc a partir de ese momento, una nueva fase de

negociaciones. 

Una vez que se concluy6 esa complicada fase del proceso

pacif icador del "Grupo de Contadora•, el 9 de junio de 1984,

en el marco de una reunión que sostuvieron los Cancilleres de 

Contadora, con los Cancilleres Centroamericanos en la Cd. de

Panam~, les entregaron a cada uno de_ellos, el primer proyec

to integral para la Paz en Centroam6rica. Este tercer docume~ 

to elaborado por el 11 Grupo de Contadora", recibi6 oficialmen

te el nombre de "Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-

ci6n en Centroamérica". 11A partir de ese momento se abri6 un -
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breve periodo de sugerencias a ese documento, el cual conclu-

y6 en agosto de 1984". (36) 

Con la consolidaci6n, del Grupo de Contadora, resultó 

ser muy significativo desde varios puntos de vista. 

l. "Marc6 el fin del apoyo que hasta entonces habia dado 

el gobierno de Venezuela a la pol1tica estadounidense en El -

Salvador desde 1980. Esa ·colaboración y apoyo del gobierno de 

Venezuela hacia El Salvador, hab1a comenzado a deteriorarse a 

partir de las elecciones para la Asamblea Constituyente en 

marzo de 1982, en las que el Partido Demócrata Cristiano no -

obtuvo la mayor1a relativa. 

2. Se confirmó el alejamiento de Colombia de la politica 

proestadounidense seguida por el gobierno de Turbay Ayala. 

3. Fracas6 el intento de mover a Panamá hacia un terreno 

~s favorable a los Estados Unidos de América, con el retiro-

de Ar1stides Arroyo de la presidencia. 

4. Marc6 el inicio de lo que ser1a la politica exterior

de México, durante el periodo de gobierno del presidente Mi--

guel de la Madrid Hurtado, quien tomo posesi6n de su cargo el 

lA de diciembre de 1982, unos dias antes de que se efectuara-

(36) Cortés, Ver6nica ~arina, "Contadora: un esfuerzo pionero 
de negociación pol1tica latinoamericana", revista E~FO-
QUES DE ECONOMIA, POLITICJ>. Y. CULTURA, publicaci!Sn roen- -
sual privada, México, Año I, No. ~Junio de 1985, p. 13. 
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esa reuni6n en la isla de Contadora • 

Desde entonces, los gobiernos de los países mencionados, 

a pesar de ser diferentes en muchas cosas, muestran a la opi--

niOn pGblica internacional tener inter~s comGn por: 

l. Detener las posiciones de fuerza que el gobierno est~ 

dounidense pretende ejercer en su calidad de potencia hegem6-

nica en la zona.-

2. Encontrar una soluci6n pacífica a las controversias -

existentes en el área por la v!a pol!tico diplomática. 

A ello se debe que desde su constituciOn, los esfuerzos-

del "Grupo de Contadora'' se hayan centrado en tres objetivos-

fundamentales que son: 

l. "Detener una conflagraci6n bélica en la zona centroa-

mericana, en virtud de los enormes peligros y acechanzas que-

se han presentado en esta regiOn de América Latina durante 

losGltirnos años". (37) Este esfuerzo por lo menos hasta el -

momento de redactar el presente trabajo, se ha conseguido. 

2. "Crear condiciones pacíficas en Centroa~rica, media~ 

te acuerdos destinados a eliminar el armamentismo y la prese~ 

(37) Sepdlveda Amor, Bernardo, "Reflexiones sobre la pol!tica 
exterior de México", revista FORO INTERNACIONAL 96, Méxi 
co, Publicac16n tril'lestral del Colegio de México, Vol. ~ 
XXIV, No. 4, abril junio de 1984, p. 413. 
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cia militar extranjera en el área". (38) Esfuerzo que hasta -

este momento se ha logrado conseguir en parte, debido a la po-

sici6n intervencionista de los Estados Unidos de América* 

3. 11 Impulsar un proceso de desarrollo econ6mico y social 

en la región". (39) Esfuerzo que aGn se contempla lejos de rn~ 

terializarse, dadas las condiciones de miseria y hambre que -

prevalecen en esta regi6n, pero que sin embargo, resulta ur--

gente y necesario para el bienestar de todos los pobladores -

del área centroamericana. 

Como se puede observar, todas las intenciones antes men-

cionadas son urgentes y necesarias para la región centroamer! 

cana. Dignos ejemplos a seguir dentro. de la Diplomacia Inter-

nacional. Desgraciadamente, en la actualidad esos esfuerzos -

no se han podido realizar, debido a la postura negativa que -

ha asumido la administraci6n Reagan con respecto a la zona, -

la cual considera ''Area de influencia no compartida". 

En la actualidad, no faltará quien argumente, que la 

participación del Consejo de Seguridad en el actual conflicto 

centroamericano, obedece a que le ha conferido al "Grupo de -

Contadora", la responsabilidad de ser el conducto pacificador 

del conflicto que en estos II'Omentos prevalece en la zona. A -

(38) tbidem. 
(39) Ibidem. 
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quienes piensen as1, habr1a que recordarles que precisamente-

debido a la inactividad tanto de la O.N.U. como de la O.E.A., 

m!ximos foros, Universal y Regional respectivamente, es como-

surge el "Grupo de Contadora". 

ESTA. TESIS HO DEBt 
SAUR DE LA BIBtlOíECA 
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DOCUMENTO DE OBJETIVOS DEL GRUPO DE CONTADORA. 

Considerando: 

I.asituaci6n prevaleciente en Centroam~rica, caracteriza
da por un clima de tensión que amenaza la seguridad y la con
vivencia pacifica en la regi6n, la cual requiere para su solu 
ci6n, la observancia de los principios de derecho internacio= 
nal que norman la actuación de los Estados, especialmente: 

La libre determinaci6n de los pueblos; 

la no intervención; 

la igualdad soberana de los Estados; 

la soluci6n pacifica de controversias; 

la abstención de recurrir a la amena2a o al uso de la 

fuerza; 

el respeto a la integridad territorial de los Estados¡ 

el pluralismo en sus diversas manifestaciones; 

la plena vigencia de las instituciones democr!ticas; 

el fomento de la justicia social; 

la cooperaci6n internacional para el desarrollo; 

el respeto y la promoción de los derechos humanos; 

la proscripción del terrorismo y la subversión. 

El anhelo de reconstruir la patria centroamericana me- -
diante la integraci6n progresiva de sus instituciones econ6mi 
cas, jur1dicas y sociales. -

La necesidad de la cooperación económica entre los Esta
dos centroamericanos para contribuir de manera fundamental al 
desarrollo de sus pueblos y al fortalecimiento de su autono-
mfa. 

El compromiso de crear, fomentar y vigorizar sistemas de 
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mocráticos representativos en todos los países de la región. 

Las injustas :structuras econ6micas, sociales y pol1ti-
cas que agudizan los conflictos en Am~rica Central. 

El imperativo de poner fin a las tensiones y establecer
las bases para el entendimiento y la solidaridad entre los 
países del área. 

La carrera armamentista y el creciente tráfico de armas
en Centroam~rica, que deterioran las relaciones políticas en
la región y desvían recursos económicos que podrían ser desti 
nadas al desarrollo. -

La presencia de asesores extranjeros y otras formas de -
ingerencia militar for!nea en la zona. 

Los riesgos de que se utilice el territorio de Estados -
centroamericanos para la realizaci6n de acciones armadas y p~ 
líticas de desestabilización en contra de otros. 

La necesidad de la concertación política para propiciar
e! diálogo y el entendimiento en CentroamArica, conjurar el -
peligro de la generalización de los conflictos y poner en mar 
cha los mecanismos que puedan asegurar la convivencia pacífi:'." 
ca y la seguridad de sus pueblos. 

Expresan el propósito de lograr los siguientes objetivos: 

Promover la distensión y poner tArmino a l~s situacibnes 
de conflicto en el área, absteniAndose de realizar toda ac- -
ción que ponga en peligro la confianza política o que tienda
ª obstaculizar el objetivo de lograr la paz, la seguridad y -
la estabilidad en la región. 

Asegurar el estricto cumplimiento de los principios de -
derecho internacional anteriormente enunciados, cuya inobser
vancia podrá determinar responsabilidades. 

Respetar y garantizar el ejercicio de los derechos huma
nos, po11ticos, civiles, econ6micos, sociales, religiosos y -
culturales. 

Adoptar las medidas conducentes al establecimiento y, en 
su caso, al perfeccionamiento de sistemas democráticos, rep~~ 
sentativos y pluralistas que garanticen la efectiva particip!_ 
ción popular en la toma de decisiones y aseguren el libre ac
ceso de las diversas corrientes de opinión a procesos electo-
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rales honestos y periódicos, fundados en la plena observancia 
de los derechos ciudadanos. 

Promover acciones de reconciliación nacional en aquellos 
casos donde se han producido profundas divisiones dentro de -
la sociedad, que permitan la participaci6n de acuerdo con la
ley en los procesos politices de carácter democrático. 

Crear condiciones pol1ticas destinadas a garantizar la -
seguridad internacional, la integridad y la soberanfa de los
Estados de la región. 

Detener la carrera armamentista en todas sus formas e 
iniciar negociaciones nobre control y reducción del inventa-
ria actual de armamentos y sobre el namero de efectivos en ar 
mas. -

Proscribir la instalación en su territorio de bases mili 
tares extranjeras o cualquier otra forma de injerencia mili-= 
tar foránea. 

Celebrar acuerdos para reducir, con miras a eliminar, la 
presencia de asesores militares extranjeros y de otros elemen 
tos foráneos que participen en actividades militares y de se~ 
guridad. 

Establecer mecanismos internos de control para impedir -
el tráfico de armas desde el territorio de cualquier pais de
la región hacia el territorio de otro. 

Eliminar el tráfico de armas, intrarregianal o provenien 
te de fuera de la regi6n, destinado a personas, organizacio-= 
nes o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de -
los paises centroamericanos. 

Impedir el uso del propio territorio y no prestar ni per 
mitir el apoyo militar o log1stico a personas, organizacioneS 
o grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos de los -
paises de Centroamérica. 

Abstenerse de fomentar o apoyar actos de terrorismo, su!! 
versión o sabotaje en los paises del area. 

Constituir mecanismos y coordinar sistemas de comunica-
ci6n directa con el objeto de prevenir o, en su caso, resol-
ver incidentes entre los Estados de la región. 

Continuar con la ayuda humanitaria destinada a auxiliar-
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a los refugiados centroamericanos que se encuentren desplaza
dos de su pais de origen, propiciando, adem~s, las condicio-
nes adecuadas para la repatriación voluntaria de esos refugia 
dos, en cornunicaci6n o con la cooperación del alto comisiona-= 
do de las naciones Unidas (ACNUR) y de otros organismos inter 
nacionales que se juzguen pertinentes. -

Emprender programas de desarrollo económico v social con 
el prop6sito de alcanzar un mayor bienestar y una-equitativa
distribución de la riqueza. 

Revitalizar y normalizar los mecanismos de integración -
económica para lograr un desarrollo sostenido que se funde en 
la solidaridad y el beneficio mutuo. 

Gestionar la obtenci6n de recursos monetarios exteriores 
que permitan asegurar recursos adicionales para financiar la
reactivaci6n del comercio intrarregional, superar los graves
problemas de balanza de pagos, captar fondos destinados a ca
pital de trabajo, apoyar programas para ampliar y'restructu-
rar sus sitemas productivos y fomentar proyectos de inversión 
de mediano y largo plazo. 

Gestionar un mejor y m~s amplio acceso a los mercados in 
ternacionales a fin de expandir el flujo de comercio entre -
los paises centroamericanos y el resto del mundo, en especial 
con los paises industrializados, mediante una revisi6n de las 
pr~cticas comerciales, la eliminaci6n de las barreras arance
larias y no arancelarias y la seguridad de precios remunerati 
vos y justos para los productos exportados por los paises de
la región. 

Gestionar mecanismos de cooperaci6n t~cnica para la pla
neación, programaci6n y ejecución de proyectos multisectoria
les de inversi6n y promoci6n comercial. 

Los ministros de relaciones exteriores de los paises cen 
troamericanos, con la participaci6n de los paises del Grupo = 
de Contadora, iniciaron negociaciones con el propósito de pr!_ 
parar la celebraci6n de los acuerdos y adoptar los mecanismos 
necesarios para formalizar y desarrollar los objetivos conte
nidos en el presente documento, y asegurar el establecimiento 
de los sistemas adecuados de verificación y control. Para es-
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tos efectos, se tendr~n en cuenta las iniciativas presentadas 
en las reuniones convocadas por el Grupo de.Contadora. 

Grupo de Contadora. 

Panarn~, 9 de septiembre de 1983. 

(Tornado de la revista Mexicana de Sociolog1a, Publica- -
ci6n trimestral del Instituto de Investigaciones Sociales de
la .. U.N.A.M., M~xico, julio-septiembre de 1984, Año XLVI, Vol. 
XLVI, NOrn. 3, pp. 315-318). 
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3.2. Gestiones Diplomáticas de Contadora para la pacifi

cación de Centroam~rica. 

El "Grupo de Contadora", no representa a una organiza- -

ci6n internacional, ni mucho menos a un organismo regional, -

simple y sencillamente, se trata de un grupo de buena volun-

tad, constituido por paises amigos latinoamericanos, que pre

tenden encontrarle una soluci6n pacifica negociada, a la con

vulsionada regi6n centroamericana. 

El "Grupo de Contadora", básicamente ha venido realizan

do su labor diplomática, apoyándose en tres m~todos pacificas 

de arreglo de las controversias. Ellos son la Mediación, los

Buenos Oficios y la Investigación. 

La caracter1stica principal de este grupo, es de que to

da su gestión diplomática, está· fundamentada en el método de

soluci6n pacifica de los conflictos internacionales llilll\ado -

Mediación. Ya que desde que se constituyó el "Grupo de Conta

dora", su objetivo principal ha sido ese, mediar los intere-

ses de los paises involucradás en el conflicto centroameric~ 

no, que como ya lo vimos anteriormente, la MediaciOn consiste 

en que un tercero, ajeno a la controversia, individual o co~

lectivarnente, se ofrece a actuar como mediador en un determi

nado conflicto internacional. En este caso, el "Grupo de Con~ 

tadora", ha venido exhortando a los paises inVolucrados en el 
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conflicto centroamericano, a ponerle fin a una serie de desa-

venencias que se han suscitado entre ellos. Y no s6lo eso, s.!._ 

no que también ha venido participando activamente en las neg2_ 

ciaciones entre ambos paises. Así como también ha venido rea-

li2.ando una serie de propuestas, con el objeto de llegar a un 

acuerdo favorable para todos. Prueba de ello es la elabora- -

ci6n del "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en -

Centroam~rica", que e.n la· actualidad viene a ser la preocupa--

ci6n mayor del grupo, debido a la ausencia de voluntad politi. 

ca de algunos gobiernos centroamericanos para firmarla. 

El "Grupo de Contadora•, también ha tenido que recurrir

ª otros m6todos de soluci6n pacífica de los conflictos inter-

nacionales, como por ejemplo: los Buenos O~icios, lo cual qu~ 

d6 de manifiesto durante los primeros meses de 1985, cuando -

se suscit6 el problema del asilado nicaragilense en la Embaja-

da de Costa Rica en Managua, Nicaraqua, mejor conocido como -

el caso "Urbina Lara". 

cuando ese problema se origin6, el "Grupo de Contadora•

ª través de sus Buenos Oficios, dirigidos a los gobiernos de-

Costa Rica y Nicaragua, logr6 que el asunto se concluyera en

ferma satisfactoria para ambos paises, evitando así la agudiz2_ 

ci6n del conflicto en Centroamérica•. (40l 

(40) Insulza, José Miguel, "Contadora: entre la negociación y 
el estancamiento", ReviSta Estados unidos: Perspectiva -
Latinoamericana, México, publicaci6n mensual del CIDE, -
Vol. 10 No. 4, abril de 1985, pp. 39-41. 
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En otras ocasiones, el "Grupo de Contadora" se ha visto

en la necesidad de usar otro método de arreglo pacifico de las 

controversias, tal es el caso del método llamado la Investig~ 

ci6n. Este método se ha hecho muy común sobre todo entre las

fronteras de Nicaragua y Honduras por un lado y de Nicaragua

}' Costa Rica por el otro, debido a que en esas zonas fronter!, 

zas, es donde operan los grupos contrarrevolucionarios. El 

asunto más sobresaliente con relación a este m6todo, se dio -

en el mes de mayo de 1985, cuando en la regi6n de las "Cruci-

tas", en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, fu~ 

ron baleados dos polic1as civiles costarricenses en un enfre~ 

tamiento armado entre los mercenarios llamados "Contras" y 

las milicias populares de Nicaragua. A raiz de ese incidente

fronterizo, el "Grupo de Contadora 11 constituy6 una comisi6n -

de investigaci6n, con el objeto de deslindar responsabilida~

des. Gracias a esa comisión investigadora y a la oportuna in

tervenci6n del "Grupo de Contadora", las cosas no pasaron a -

mayores. 

El marco legal dentro del cual ha estado operando el 

"Grupo de Contadora", lo encontramos en la Carta de las Naci~ 

nes Unidas, en los capitulas VI, VIII y XVI, que se refieren

al arreglo pacifico ·de controversias, a los acuerdos regiona

les y a disposiciones varias respectivamente. Asi como en el

capitulo v de la Carta de la Organizaci6n de Estados J\merica-
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/ 

nos, que se refiere a la solucí6n pacifica de controversias~ 

La Carta de las Naciones Unidas, establece muy claramen

te en su cap1tulo VIII, denominado "Acuerdos Regionales", en

el art1culo 52, párrafo primero, que ninguna disposici6n de -

la Carta, se opone a la existencia de acuerdos u orqanismos

regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al

mantenimiento de la paz y la segur.idad internacionales y sus

ceptibles de acción regional, siempre que.dichos acuerdos u -

organismos, y sus actividades, sean compatibles con los prop~ 

sitos y principios de las Naciones Unidas . 

En el caso concreto del "Grupo de Contadoraº, .tenemos, -

que los pa1ses que lo integran, tienen el acuerdo, de tratar

de buscarle una solución pac1f ica negociada a la región cen-

troamer icana. 

El párrafo segundo del mismo art1culo 52 de la Carta de

las Naciones Unidas, establece que los miembros de las Naci2 

nes Unidas que sean parte en dichos acuerdos o que constitu-

yan dichos organismos harán todos los esfuerzos posibles para 

lograr el arreglo pac1fico de las controversias de carácter -

local por medio de.tales acuerdos u organismos regionales an-. 

tes de someterlas al Consejo de Seguridad· 

Los que hemos seguido la trayectoria del "Grupo de Cent.!!_ 



89 

dora", nos hemos podido dar cuenta, que efectivamente, tal y

como lo establece el párrafo segundo del articulo 52 de la 

Carta de las Naciones Unidas, el "Grupo de Contadora", ha he

cho todos los esfuerzos posibles en su afán por lograr un a-

rreglo pacifico entre los paises centroamericanos que actual

mente se encuentran en conflicto. 

El articulo 54 de la Carta de las Naciones Unidas, esta

blece que "se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de s~ 

guridad plenamente informado de las actividades emprendidas o 

proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por org!!, 

nismos regionales, con el propósito de mantener la paz y la -

seguridad internacionales•. 

Hasta la fecha, tal y col!!O lo establece el articulo ant~ 

rior, el 11 Grupo de Contadora", ha venido informando periOdic~ 

mente no s6lo al Consejo de Seguridad, sino también a la Se-

cretar1a General y a la Asamblea General de las Ilaciones Uni

das, de todas las actividades diplomáticas que en favor de la 

paz para Centroamérica ha venido realizando. 

El capitulo XVI de la Carta de las Naciones Unidas, den~ 

minado "Disposiciones Varias", en su articulo 102, p!rrafo 

primero establece qUe "Todo tratado y todo acuerdo internaci~ 

nal concertados por cualesquiera miembros de las Naciones Un.!_ 

das después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados-
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en la Secretaria y publicados por ~sta a la mayor brevedad p~ 

sible". 

La Carta de las Naciones Unidas, en su capitulo VI, est~ 

blece muy claramente, todo lo relativo al "Arreglo Pacifico -

de Controversias". El articulo 33, en su p&rrafo primero dis

pone lo siguiente: nLas partes en una controversia cuya cent! 

nuaci6n sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento

de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle 

soluci6n, ante todo, mediante la negociaci6n, la investiga- -

ci6n, la rnediaci6n, la conciliaci6n, el arbitraje, el arreglo 

judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u 

otros medios pacificas de su elecci6n". 

El "Grupo de Contadora•, tal y como lo dispone el artíc!:!_ 

lo anterior, ha utilizado varios de los m~todos~de~soluci6n -

pacifica de los conflictos internacionales enumerados en el -

artículo 33 de la Carta de la O.N.U., en su afán por cense- -

guir la estabilidad política del área centroamericana y evi-

tar el riesgo de una guerra generalizada en la susodicha re-

gi6n. Dichos medios de soluci6n pacifica de los conflictos, -

los trato en el capitulo tercero del presente trabajo. 

Al igual que la Carta de la O.N.U., la Carta de la O.E.

A., trata la soluci6n pacifica de Controversias, en su capit!:!_ 

lo V, que comprende del articulo 23 al articulo 26. 
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El articulo 24 de la Carta de la O.E.A., establece como

procedimientos pac1ficos: "La negociaci6n directa, los buenos 

oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el 

procedimiento judicial, el arbitraje y los que especialmente

acuerden en cualquier momento, las partes". 

El "Grupo de Contadora•, desoo que se constituy6, ha utili_ 

zado varios de esos medios de soluci6n pacífica de las contr~ 

versias internacionales, enunciados en el articulo 24 de la -

Carta de la O.E.A. 

Hasta la fecha, tanto la O.N.U., como la O.E.A., han res

paldado la labor diplom~tica que el "Grupo de Contadora" ha -

venido realizando en faVor de la Paz y la cooperaci6n en Cen

troam!rica, mediante las siguientes resoluciones: las resolu

ciones 530 y 562 del Consejo de Seguridad, y 38-10 y 39-4 de

la Asamblea General de las Naciones Unidas, as1 como la resol~ 

ci6n AG-RES (XIV-84) de la Asamblea General de la Organiza~ -

ci6n de Estados Americanos. 

En el "Grupo de Contadora", los miembros que lo in te.gran 

han registrado todos los documentos que hasta la fecha han 

elaborado en f~vor de la paz en Centroam~rica, en la Secreta

ria General del m~ximo foro internacional. Dichos documentos

han sido hasta la fecha los siguientes: Documento de Objeti-

vos del Grupo de Contadora, Normas para la ejecución de los -
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compromisos asumidos en el documento de Objetivos, y el Acta

de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n en Centroamérica 

en sus tres versiones. 

Como resultado de un intenso proceso de revisi6n conjun-

ta del documento anterior, el día 7 de septiembre de 1984, 

los Cancilleres del "Grupo de Contadora", nuevamente se reu--

nieron con sus hom6logos centroamericanos, con la finalidad· -

de darles a conocer un cuarto documento que se le llaml'.5 "Ver-

sión revisada del Acta de Contadoraº, en el cual se plasmaron 

todas las sugerencias hechas por los gobiernos centroamerica-

nos, con el propósito de que lo estudiaran a la mayor breve--

dad posible y, de estar de acuerdo con el mismo, lo suscri- -

bieran el 15 de octubre de ese mismo año (1984)". (41) 

En virtud de que el documento anterior, no tuvo el ~xito 

deseado, los Cancilleres del "Grupo de Contadora", el 13 de -

septiembre de 1985, sometieron a la consideraci6n de los go--

biernos centroamericanos involucrados en el conflicto regio--

nal, un quinto documento que se titul6 "Segunda Versi6n Revi

sada del Acta de Contadora". El cual corri6 con la misma sue~ 

te que el anterior". (42) 

(41) Cortés, Verónica Marina, Op. cit., p. 14. 
(42) Valero, Ricardo, •contadora: la bGsgueda de lA pacifica

ci6n en Centroam~rica•, Revista Foro Internacional 102,
México, Publicación trimestral del Colegio de México, 
Vol. XXVI, NGm. 2, Octubre-Diciembre de 1985, p. 136. 
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Finalmente, el 6 de junio de 1986, el "Grupo de Contado

ra 11 hizo entrega a los paises centroamericanos, de un sexto y 

tiltimo documento, al cual se le conoce como "Tercera Versi6n-

Revisada del Acta de Contadora•. Misma que hasta la fecha no

ha podido ser firmada, debido a la postura intervencionista -

de les Estados Unidos de América en la región y, a la falta -

de voluntad pol1tica.de algunos de los gobiernos centroameri-

canos". (43) 

Este documento no fue firmada por ninguna de las partes, 

pero sirvió como antecedente para los tratados de Esquipulas. 

El documento estipulaba compromisos obligatorios genera

les y particulares, con. la finalidad de lograr un esfuerzo 

conjunto por parte de todas las naciones involucradas para la 

pacificación de Centroamérica. Pero ni siquiera la firma del

acta de Contadora hubiera determinado el proceso militar que

aün estaba presente. Hacia la falta de m~s voluntad pol1tica

por parte de los involucrados. 

Por tanto, el proceso llevado a cabo en Esquipulas, en -

sus tres fases, demostr6 la madurez de estos paises. 

En diciembre de 1985, asumió la presidencia de Guatemala 

(43) Revista Comercio Exterior, México, publicación mensual -
del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Vol. 36-
Nüm. 7, julio de 1986, pp. 613-614. 
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Vinicio Cerezo Arévalo. En su discurso pronunciado durante la 

cerernoniu, invit6 a los mandatarios del resto de las naciones 

involucradas en el conflicto Centroamericano, a reunirse en -

Guatemala en mayo de 1986, con el fin de econtrar una solu- -

ci6n a las diferencias que habían surgido entre ellos y que -

impedían el avance de las negociaciones. 

La propuesta fue bien recibida por el grupo de Contadora, 

se trataba del primer intento conjunto por parte de las naci~ 

nes centroamericanas por resolver la problemática regional. 

Así nace, Esquipulas I, II y III, que ha constado en 

tres fases: 

l) La primera fue un encuentro entre los mandatarios ce~ 

troamerícanos los días 25 y 26 de mayo de 1986. se sentaron -

las bases para lograr una concertación que naciera de las pr~ 

puestas de los propios involucrados. A pesar de la buena vo-

luntad mostrada por el conjunto de naciones, fue evidente la

escisi6n en dos grupos: el formado por Honduras, Costa Rica y 

El Salvador contra Nicaragua. 

2) La segunda fase, efectuada el 7 de agosto de 1987, 

propuso ciertas bases y acuerdos para lograr avanzar en el 

proceso de pacificación. 

3) La tercera fase, realizada en Honduras durante 1988,-

/ 
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incluy6 la ratificaci6n de los acuerdos y la evaluaci6n de lo 

logrado hasta entonces por cada naci6n. 

Como resultado final, tenemos que el gobierno que mayor

voluntad ha mostrado para resolver el conflicto de la zona es 

Guatemala, mientras que los sandinistas se ven presionados a

ceder en puntos estipulados en esta plan, como la celebraci6n 

de elecciones que les refrenden su carácter de gobierno demo

crático, Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador se li

mitan a esperar la ca1da de este sistema con el cual se consi 

deran incapaces de convivir. 

Mientras tanto, el Grupo de Contadora, enfoca sus inter~ 

ses hacia la solución de otros problemas Latinoamericanos, -

como la deuda externa. 
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RESOLUCION AG/RES 675 (XIII-083) DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS A FAVOR 
DEL GRUPO DE CONTADORA. 

La Asambleñ General de la Organización de los Estados 
Americanos resuelve apoyar decididamente todas las gestiones
de Paz que en Centroamérica lleva a cabo el Grupo de Contado
ra; 

18 de noviembre de 1983. 

La Asamblea General: 

Vista la comunicaci6n que los ministros de Relaciones Ex 
teriores de Colombia, México, Panamá. y Venezuela presentaron:: 
a esta Asamblea sobre las gestiones de Paz que lleva a cabo -
en América Central: 

Tomando nota de la declaración que firmaron los presiden 
tes de Colombia, México, Panam~ y Venezuela, en CancGn, Méxi~ 
co, el 17 de julio de 1983: 

Encomiando el Documento de Objetivos adoptado el pasado 
mes de septiembre, bajo los auspicios del Grupo de Contadora, 
por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; 

Reconociendo que el Documento de Objetivos constituye un 
conjunto de principios para enfrentar los m!s graves proble-
mas del !rea y lograr la paz, la seguridad y la cooperación -
necesaria para el desarrollo econ6mico y social de la regi6n, 
y 

Tomando en cuenta que el Grupo de Contadora viene reali
zando una valiosa labor tendente a lograr una convivencia pa
cifica en la región, sobre la base de la creación y el forta
lecimiento de un clima de seguridad internacional, de acuerdo 
con los principios consagrados en el Derecho Internacional, -
de instituciones democr!ticas y pluralistas, y de acción sos
tenidas de desarrollo económico y social. 

Resuelve: 

l.- Reafirmar la importancia de los principios y normas
de convivencia americana contenidos en la Carta de la Orqani
zación de los Estados Americanos, en particular la obligaci~n 
de resolver sus controversias exclusivamente por medios pact
f icos, de no recurrir al uso de la fuerza, de no intervenir -
directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los 
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asuntos internos o externos de cualquier otro Estado, y de 
respetar el derecho de cada Estado a desenvolver libre y es-
pont&neamente su vida cultural, polftica y econ6mica. 

2.- Reafirmar el derecho de todos los pa!ses de la re- -
gi6n a vivir en paz y seguridad, libres de toda injerencia e~ 
terna. 

3.- Expresar su mas decidido apoyo a las gestiones del -
Grupo de Contadora e instarlo a que persevere en sus esfuer-
zos. 

4.- Acoger con satisfacci6n la Declaraci6n de Canean so
bre la Paz en Centroam~rica emitida por los expresidentes de
Colombia, Belizario Betancourt; México, Miguel de la Madrid;
Panam~, Ricardo de la Espriella, y Venezuela, Luis Herrera 
Campins. 

5.- Toma nota con beneplácito de la adopci6n del Documen 
to de Objetivos, aprobados por los Estados Centroamericanos a 
propuesta del Grupo de Contadora, que comprende un conjunto -
de principios y compromisos fundamentales a ser negociados pa 
ra enfrentar los conflictos del !rea, lograr la paz, la segu= 
ridad internacional, la democracia y la cooperaci6n necesaria 
para el desarrollo econ6mico y social de la regi6n. 

6.- Urgir a los Estados Centroamericanos a que, con base 
en los principios enunciados en el Documento de Objetivos, ne 
gocien de inmediato acuerdos que formalicen los objetivos que 
se desprenden de dichos documentos y definan mecanismos de 
control y verificaci6n que aseguren su cumplimiento. 

7.- Pedir a todos los Estados que se abstengan de reali
zar actos que puedan agravar las tensiones, entorpecer los e!_ 
fuerzos de negociaci6n que realiza el Grupo de Contadora de -
coman acuerdo con los gobiernos centroamericanos u obstaculi
zar la instauraci6n de un clima de di~logo y negociaci6n que
propicie la pacificaci6n de la regi6n. 

(Tomada del Informe de Labores de la Secretaria de Rela
ciones Exteriores, en su Documento de Anexos, correspondien-
tes a los años de 1983-1984, México, 1984, pp. 1102-1103). 
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RESOLUCION 3 9 / 4 DE LJI. ASAMBLEA GENERJIL DE LAS NACIONES 
UNIDAS JI FAVOR DEL GRUPO DE CONTADOR/' •. 

La Asamblea General de la Oraanizaci6n de las Naciones -
Unidas, mediante la resolución 39Í4, insta a los gobiernos de 
Centroa~érica a que aceleren consultas con el Grupo de Conta
dora a fin de suscribir el lleta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centroamérica. 

La 1'samblea General: 

Recordando la resolución 530 (1983) del 19 de mayo de 
1983 del Consejo de Seguridad, en el que el Consejo alentó 
los esfuerzos d~l Grupo de Contadora e hizo un llamamiento U!, 
gente a todos los Estados interesados de dentro y fuera de la 
región para que cooperen plenamente con el, mediante un diál~ 
go franco y constructivo, a fin de encontrar soluciones a las 
diferencias que los han separado, 

Recordando la resolución 38/10 del 11 de noviembre de 
1983 de la Asamblea General, entre otras cosas, expresó su 
m§s decidido apoyo al Grupo de Contadora y le instó a perseve 
rar en sus esfuerzos con el respaldo efectivo de la comunidaO 
internacional y la franca cooperaci6n de los paises de dentro 
y fuera de la región, 

Tomando nota con satisfacci6n de los resultados obteni-
dos por los esfuerzos realizados por el Grupo de Contadora, -
en particular el Acta de Contadora para la Paz y la Coopera-
ción en Centroam~rica del 7 de septiembre de 1984, 

Considerando que el Acta de Contadora es el resultado de 
un intenso proceso de consultas y negociaciones entre los go
biernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y ~i
caragua, auspiciado por el Grupo de Contadora, 

Considerando asimismo que el Acta de Contadora constitu
ye un paso fundamental a la culminación del proceso de nego-
ciaci6n en la medida que establece las bases para la disten- -
si6n, una ~az duradera y la promoción del desarrollo económi
co y social en la región, 

Tomando nota, del informe presentado por el Secretario -
General en cumplimiento de la resolución 38/10 de la ~samblea 
General, 

1.- Insta·a cada uno de los cinco gobiernos centroameri
canos a q'üe-aCeleren sus consultas con el Grupo de Contadora-
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a fin de culminar el proceso de negociación tendente a la 
pronta suscripción del Acta de Contadora para la Paz y la 
Cooperación en Centroamérica, facilitando as! el pleno cumpli 
miento de los compromisos acordados en la misma y la entrada~ 
en vigor de los respectivos mecanismos de ejecución y segui-
mientoi 

2.- Insta asimismo a todos los Estados, en particular a
aauellos con vinculas e intereses en la regi6n, a respetar ca 
balmente los propósitos y principios del Acta de Contadora, ~ 
as! como los compromisos que se acuerden mediante su adhesi6n 
al Protocolo Adicional de dicha Acta; 

3.- Pide al Secretario General que, de conformidad con -
la resoluciOn 530 (1983) del Consejo de Seguridad, informe 
con regularidad al Consejo de la evolución de la situación y
de la aplicación de la resolución; 

4.- Pide, al Secretario General, aue presente a la Asam
blea General, a más tardar el 15 de diciembre de 1984, un in
forme sobre los avances que se registren en aplicación de la
presente resoluci6n; 

5.- Decide incluir en el programa provisional de su Cu~ 
dragésimo periodo de sesiones, el tema titulado "La situación 
en Centroamérica: amenazas a la Paz y la Seguridad Internaci~ 
nales e iniciativas de Paz". 

(Tomada del Informe de Labores de la Secretar!a de Rela
ciones Exteriores, en su Documento de Anexos, correspondien-
tes a los años de 1984-1985, México, 1985, pp. 1224-1226). 
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NOR}!J\5 PARA LA E..1ECUCION DE LOS COMPROMISOS l\SUMIDOS 
EN EL DOCU~'El'TO DE OBJETIVOS. 

Los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ho~ 
duras y Nicaragua, 

Considerando: 

J) Que en septiembre de 1983 fue aprobado por los cinco
gobiernos el "Documento de Objetivos", marco referencial del
acuerdo regional por la paz. 

2) Que es necesario poner en práctica medidas para la 
realizaci6n de los compromisos contenidos en dicho documento. 

Resuelven: 

I.- Adoptar las siguientes normas de ejecución inmediata: 

1) Asuntos de seguridad: 

a) Elaboración de un registro o inventario detallado so
bre instalaciones militares, armamento y efectivos por parte
de cada uno de los Estados centroamericanos, con el objeto de 
fijar criterios para la implantaci6n de una pol1tica de con-
trol y reducción de los mismos gue prevea l1mites máximos y 
un balance razonable de fuerzas en la región. 

b) Preparación de un censo en cada pa1s y adopción de un 
calendario para la reducci6n, r.on miras a la eliminaci6n, de
asesores mili tares extranjeros· y de otros elementos foráneos -
que participen en actividades mi1itares o de segurid~d. 

c) Identificación y erradicaci6n de toda forma de apoyo, 
fomento, financiamiento o tolerancia a grupos o fuerzas irre
gulares que desde o a trav~s del territorio de un Estado cen
troamericano participen en acciones desestabilizadoras contra 
otro gobierno de la región. 

e) Localización de áreas, rutas y medios utilizados para 
el tráfico ilegal de armas intra y extrarregional con el obj~ 
to de eliminarlo. 

f) Establecimiento de mecanismos de comunicación directa 
con el fin de prevenir y resolver incidentes entre los Esta-
dos. 

2) Asuntos pol1ticos: 
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a) Promover la reconciliaci6n nacional sobre bases de 
justicia, libertad "l democracia y para tal efecto crear los -
mecanismos que permitan el di!logo en los paises de la región. 

bl Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y
con ese fin, cumplir con las obligaciones contenidas en los -
instrumentos juridicos internacionales y las disposiciones 
constitucionales sobre la materia. 

e) Promulgar o revisar las legislaciones electorales pa
ra la celebraci6n de comicios ~ue 9aranticen una efectiva pa~ 
ticipación popular. 

dl Establecer órganos electorales independientes que el~ 
boren un padrOn electoral confiable y que aseguren la impar-
cialidad y el car!cter democrático del proceso. 

e) Dictar o en su caso actualizar las normas que garantí 
cen la existencia y participaciOn de partidos politices repre 
sentativos de las diversas corrientes de opinión. · -

fl Fijar un calendario electoral y adoptar las medidas -
que aseguren a los partidos politices su participación en 
igualdad de condiciones. 

q) Procurar acciones tendientes al logro de una efectiva 
confianza política entre los gobiernos del área para contri-
buir a la distensión. 

3) Cuestiones econ6micas y soci~les: 

al Intensificar los programas de ayuda a los refugiados
centroamericanos y facilitar la repatriaci6n voluntaria, me-
diante la cooperaci6n de los gobiernos interesados, en co~uni 
caci6n y/o coordinación con entidades nacionales humanitariaS 

.Y organismos internacionales competentes. 

bl Otorgar su plena cooperación al Banco Centroamericano 
de Integración, la Comisión EconOmica para América Latina - -
(CEPALl, el Comit~ de AcciOn de Apoyo al Desarrollo Económico 
y Social de Centroamérica y la SIECA. 

el Gestionar conjuntamente la obtención de recursos ex-
ternos que permitan ·revitalizar los procesos centroamericanos 
de integraci6n. 

d) Fomentar el comercio intrazonal y promover un mayor y 
mejor a'cceso a los productos centroamericanos a los I1\ercados-
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internacionales. 

e) Impulsar proyectos de inversi6n conjunta. 

f) Implantar estructuras econ6micas y sociales justas 
que consoliden un aut~ntico sistema democr§tico y permitan el 
pleno acceso de sus pueblos al derecho, al trabajo, la educa
ci6n la salud y la cultura. 

II.- Facultar: al grupo técnico, órgano asesor de la Re~ 
ni6n Conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de 
Centroamérica y del Grupo de Contadora, para el seguimiento -
de las acciones previstas en el presente documento sobre asun 
tos de seguridad, pol1ticas y cuestiones económicas y socia-~ 
les. El Grupo T~cnico informará a la reuni6n de Ministros so
bre los avances logrados en la ejecución de tales medidas. 

III.- Crear: en el marco del Grupo de Contadora tres co
misiones de trabajo encargadas de preparar estudios, proyec-
tos jur!dicos y recomendaciones que desarrollen las áreas de
asuntos de seguridad, asuntos pol!ticos y cuestiones econ6mi
cas y sociales y las propuestas para la verificaci6n y con- -
trol del cumplimiento de las medidas que se acuerden. 

Las comisiones de trabajo se regirán por las siguientes
normas: 

a) Estar~n integradas por los representantes de los go-
biernos de Centroam~rica, cada pa!s podr~ designar hasta dos
asesores por comisi6n. 

b) El Grupo de contadora las convocará y participará en
sus sesiones con el objeto de seguir prestando su activa cola 
boraci6n en el exarnén de los temas asignados y en la prepara~ 
ci6n de los acuerdos. 

e) La asesorta externa, sea ~sta de personalidades a ti
tulo individual o de representantes de organizaciones interna 
cionales, deberá ser previamente aceptada por consenso. -

d) Las comisiones de trabajo se instalarán a más tarda.r
el 31 de enero de 1984, para lo cual los gobiernos participan 
tes designar!n sus representantes y asesores y lo comunicar4ñ 
oportunamente a la Canciller1a de la Repfiblica de Panamá. 

e) Cada comisi6n elaborará y presentar~ sus respectivos
calendarioz y programas de trabajo antes del 29 de febrero de 
1984. 
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f) Las comisiones de trabajo cumplir~n su labor dentro -
del marco establecido por el "Documento de Objetivos", serán
coordinadas en sus tareas por el Grupo Técnico y presentarán
sus estudios, proyectos jurtdicos y recomendaciones a la Reu
ni6n Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores a más ta!_ 
dar el 30 de abril de 1984. 

Panam~, 8 de enero de 1984. 

(Tomado de la Revista Mexicana de Sociología, publica- -
ciOn trimestral del Instituto de investiaaciones Sociales de la 
U.N.A.M., México, julio-septiembre de Í984, Año XLVI, Vol. 
XLVI, NCim. 3, pp. 319-321). 
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3. 3. El P.cta de Contadora para la Paz y la Cooperación -

en Centroam~rica. 

Después de un intenso proceso de consultas y negociacio

nes, los Cancilleres del "Grupo de Contadora", elaboraron un

docurnento de Paz para la región centroamericana, al cual se ~ 

le denominó "Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación -

en Centroaro6rica", que se propone conciliar los intereses le

gitimos de los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua y Costa Rica. Se trata de un proyecto global que e_!! 

típula compromisos obligatorios, generales y particulares, 

con la finalidad de lograr el entendimiento y la cooperación

entre los pa1ses de América Central. 

En otras palabras, el Acta de Paz del "Grupo de Contado

ra" trata de contribuir decididamente a promover un nuevo or

den regional fundado en el respeto al pluralismo y en las noE_ 

mas de Derecho Internacional. En s1ntesis representa una opo!. 

tunidad viable para la normalización de las relaciones entre

los paises centroamericanos. 

El Acta de Paz del Grupo de Contadora nos explica el Su~ 

secretario de Relaciones Exteriores de México, Ricardo Vale-

ro, miembro del Grupo T~cnico de Contadora, consiste en: 

"El Acta consta de más de cien compromisos espectficos y 
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cada uno tiene su propio valor. El pre~mbulo, de índole jurí

dica obligatoria, está integrado por cerca de una treintena~

La mayor parte refleja el conjunto de la situaci6n regional y 

otra se refiere a los principios fundamentales de la convive~ 

cia. Estos postulados no se invoccn de manera indiscriminada

sino se destacan en su aplicación específica. La secci6n her~ 

da y desarrolla el punto de la agenda aprobada en mayo de 

1983 referente a la necesidad de que la negociaci6n disponga

de un s6lido marco conceptual 

Los compromisos sustantivos constituyen el coraz6n del

Acta y son m~s de 70. En un primer apartado figuran los asun

tos pol1ticos, que van desde medidas de fomento a la confian

za hasta la cooperaci6n entre los 6rganos parlamentarios de -

los cinco paises. En este capttulo, las cuestiones centrales

se refieren al fortalecimiento de las instituciones y a los -

.procedimientos democráticos que permitan una participaci6n p~ 

pular genuina en las decisiones gubernamentales, los espino-

sos temas relativos a la reconciliaci6n nacional en aquellos

pa!ses en donde se han producido profundas di visiones en la -

sociedad por causas internas y, el respeto a los derechos hu

manos en sus distintas categorias y vertientes . 

La secci6n que corresponde a los asuntos de seguridad -

es la m~s complicada y la que ha merecido el mayor esfuerzo.-
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Pueden distin~uirse, en este capitulo, dos grandes órdenes te 

mllticos . 

El primero tiene que ver con la presencia militar for~

nea, dado que en esa dimensión se localizan los principales n~ 

cleos de tensión, desconfianza e inseguridad. Su tratamiento

no es sencillo ya que el Derecho Internacional no prohibe una 

buena parte de las acciones y, por lo tanto, se requiere de -

la n1ejor voluntad y disposición negociadora de los Estados. -

En este rubro están comprendidas las maniobras o ejercicios -

militares; las bases, escuelas e instalaciones militares: los 

asesores militares· . 

En un segundo nivel aparecen temas fundamentales que no 

necesariamente suponen esa preser,cia internacional, aunque 

tampoco la descartan: las maniobras nacionales, la reducci6n

y control de la carrera armamentista, el tráfico ilegal de ar 

mase Por último, destacan otras cuestiones caracter1sticas de 

la crisis regional; acciones de desestabilizaci6n por fuerzas 

irregulares apoyadas desde el exterior; terrorismo, subver- -

si6n y sabotaje. El mero listado reproduce, como un espejo, -

lasiotuaci6n que se vive en el área y en cada pa1s, e ilustra 

con nitidez el propOsito de alcanzar con precisiOn un régimen 

de concesiones rec1procas, sin perder de vista los otros cap! 

t") os, con el fin de asegurar el cabal equilibrio del documen 

to . 
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El apartado econ6mico y social es tan importante como -

cualquiera de los otros y corresponde a la premisa del Grupo

de Contadora en el sentido de que en esas estructuras se loe~ 

liza la razón altima de la crisis actual. En esta sección se

agrupan numerosos compromisos referentes al desarrollo econ6-

rnico y social, as1 como al estímulo de los procesos y mecani!_ 

mas de integración subregional. El enfoque parte de los su- -

puestos que los paises en desarrollo han hecho a propósito del 

orden econ6mico internacional. Luego de numerosos debates, en 

esta sección se ubicó al tema de los refugiados que simboliza 

en cierto grado la profundidad de las convulsiones en el 4rea. 

Como todo instrumento internacional integral, el Acta -

dedica una sección a los procedimientos que har4n posible el

seguimiento y ejecuci6n de los acuerdos. Para cada uno de los 

temas sustantivos, estAn diseñadas una estructura y un funci~ 

namiento especificas que permitir4n que se cumpla lo pactado.· 

El Acta incluye una serie de disposiciones finales que

le imprimen car4cter obligatorio. Estas cl4usulas contemplan

asuntos de procedimientos importantes como la entrada en vi-

gor y la duración y, la soluci6n de las controversias. Siendo 

aspectos aparentemente menores en relaciOn con los compromi-.

sos sustantivos, la ·falta de acuerdo en cualquiera de ellos -

puede hacer nugatorio el esfuerzo diplom4tico en su conjunto·. 
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Acompaña al Acta un anexo que contiene concéptos y ter

minologia militar, de gran utilidad para interpretar el senti 

do de los compromisos contenidos en el capitulo de seguridad, 

lo que facilitar~ las tareas del mecanismo de verificaci6n y

control correspondiente . 

Un terna fundamental, que fue objeto de consideraci6n e~ 

pecial y de una soluci6n creativa, se refiere a ·la contribu-

ci6n de terceros paises. Se reconoce que los intereses y ne-

xos, que no necesariamente derechos, de algunos paises, son -

clave para la solución de los problemas. Al no existir posibi 

lidades de que esos Estados participen directamente en la ne

gociaci6n, el planteamiento del Acta consiste en que a través 

de un Protocolo se asegure su concurso. Es verdad que muchos

de los acuerdos que asUY.1ir1an los paises centroamericanos a-

barcan a aquellos pero la hipótesis del Protocolo supone que

haya la expresión evidente de un compromiso adicional de su -

parte. Otra premisa del Protocolo radica en que recoge el ap~ 

yo de la comunidad internacional y busca crear un espacio pa

ra que se canalice y exprese esta contribuci6n 

Se puede concluir que el Acta no es un documento abs- -

tracto, un papel m~s que ha sido incapaz de detener la escal!!_ 

da militar y el uso de la fuerza, como sostienen sus impugna

dores .. Es una guia precisa para adentrarse mla problemlitica--



109 

centroamericana y un instrumento útil y valioso para lograr -

los objetivos de Paz y Cooperación en el área. Por otro lado, 

constituye un buen ejemplo de los planteamientos que los pai

ses que no disponen de poderio ccon6mico, pol1tico y militar

postulan para la solución pacifica de las controversias 

Nadie, ni siquiera los ma.s optimistas e ingenuos, han -

considerado que con la sola suscripción del Acta se habrán 

conjurado los problemas centroamericanos. Es cierta, sin em-

bargo, la afirmación de que su aceptación es indispensable p~ 

ra empezar a superarlos. En realidad, con ello se.habrá cum-

plido un objetivo importante aunque no se alcanzarSn, de man~ 

ra automática, la Paz y la Cooperación en la región. En un s~ 

gundo momento, será necesario integrar los instrumentos que -

permitan dar cumplimiento a los compromisos para después y 

con la aportaci6n y el concurso internacionales, poner en maE. 

cha ese enorme esfuerzo de cooperaci6n entre paises cercanos, 

como los centroamericanos, que supone el Acta. Para llegar a

esa etapa es preciso concluir la fase actual que, sin minimi

zar las dificultades y las preocupaciones legitimas, se ha e~ 

tendido y prolongado en forma artificial y discutible". (44) 

En la actualidad, tal y como lo expresara el Subsecreta

rio de Relaciones Exteriores de M~xico, Ricardo Valero, los -

(44) Valero, Ricardo, Op. cit., pp. 151-153. 
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que hemos seguido la trayectoria del "Grupo de contadora", 

nos hemos podido dar cuenta, de que los esfuerzos políticos y 

diplom&ticos del grupo, se han visto severamente afectados, -

por acciones de la m~s variada 1ndole que han agravado las 

tensiones y generado desconfianza en la zona. Incluso se ha -

llegado al extremo de impulsar informaciones tendenciosas que 

pretenden vulnerar el proceso y, las iniciativas de Paz del -

"Grupo de Contadora". Y lo que es todavt.a peor, se han levan

tado obstáculos a un di~logo más abierto y fluido entre los -

centroamericanos. 

En resumen, los esfuerzos diplomaticos del "Grupo de Ca!! 

tadora", plasmados en el "Acta de Contadora para la Paz y la

Cooperaci6n en centroam~rica", pretenden poner fin a la mayor 

brevedad posible, al peligro de una guerra en la convulsiona

da regi6n centroamericana. Por ello, es necesario, que los g~ 

biernos centroamericanos asuman con sentido de responsabili-

dad y urgencia los compromisos jurídicos que contiene el Ac-

ta. Puesto que les toca a ellos decidir entre la Paz o la Gue 

rra. 

El Grupo de Contadora en los momentos actuales con la t~ 

rea que se impuso desde su constituci6n, ha sido dificil y 

complicada, que incluso en de~erminados momentos, la situa- -

ciOn ha llegado a ser tan tensa, que algunos cr!ticos en polf 
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tica internacional, han pronosticado, lo que ellos han denomi 

nado la "muerte de Contadora". Mas sin embargo, para fortuna

de los pueblos centroamericanos,. el "Grupo de Contadora 11 exi~ 

te y seguir& existiendo, mientras prevalezca entre los paises 

que lo integran una cohesión pol1tica suficientemente fuert~ 

como hasta la fecha han demostrado existe entre ellos, gra- -

cías a lo cual han logrado un entendimien~o preciso de la cri 

sis centroamericana que actualmente prevalece. 

Ante la profundizaci6n y prolongaci6n de la crisis cen-

troamericana, dentro de un proceso de internacionalización de 

la misma, el -papel del •Grupo de Contadora" en los momentos -

actuales viene a ser el siguiente: 

1.- Reune a un grupo de paises amigos latinoamericanos 

que buscdn una soluci6n pacifica y negociada para la región -

centroamericana. 

2.- Representa la nueva conciencia latinoamericana des-

pués de la "Guerra de las Malvinas•, ante la debilidad vergo~ 

zante de la O.E.A. en aquella ocasión. 

3.- Simboliza la posibilidad de la autodeterminación po-

11tica de América Latina. 

4.- Representa la posibilidad de la autodeterminación 

econ6mica de América Latina en la cuesti6n de la deuda exter-
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na. 

5.- Neutraliza las fuertes presiones que el gobierno es

tadounidense ejerce contra la región y en particular contra -

Nicaragua. 

6.- Representa la posibilidad de un nuevo proyecto de in 
tegraci6n latinoamericana que perntita enfrentar la paor cri-

sis econ6rnica del Continente Americano. 

7.- Representa la vigencia del "Bolivarismo" frente al -

"Monroismo" en torno a la autodeterminaci6n pol!tica, econ6mi:, 

ca y democr~tica del continente Americano. 

Pese a todas las dificultades que se le han presentado -

al "Grupo de Contadora 11 y, en contra de quienes opinan lo CO!l 

trario, me atrevo a afirmar, que este grupo ha logrado avanzar 

en sus gestiones. Prueba de ello, es que en los momentos ac-

tuales, el "Grupo de Contadora" se ha ganado una legitimidad

en el ~rnbito internacional, como un instrumento de pacifica-

ci6n en el área centroamericana y, lo que es más, ha consegui_ 

do un fuerte apoyo de la comunidad internacional. Al grado 

tal, que en la actualidad, es quiz~s la experiencia de nego-

ciaci6n que más apoyo ha recibido mundialmente (Naciones Uni

das, Comunidad Econ6mica Europea, Paises No alineados, Paises 

Socialistas y por supuesto toda Altlérica i.atina, e incluso al-
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menos formalmente, también de los Estados Unidos de Am~rica). 

La herencia legal y politica del "Grupo de Contadora" es 

ya un hecho imperecedero que ha hecho historia. La sobreviven-

cia del "Grupo de Contadora" como un instrumento mediador sin 

embargo est~ hoy en juego, debido a la reciente aprobación 

que el Congreso estadounidense hiciera a la administración 

Reagan, de proporci~nai:'le 100 millones de d6larea a los "con

trarrevolucionarios nicaragüenses" para combatir al gobierno-

legitimo de Nicaragua. Acontecimiento que sin duda alguna, 

marca el inicio de la "Vietnamizaci6n de Centroam~rica 11 • Esa-

negativa acción del gobierno estadounidense, ha sido calific~ 

da por el "Grupo de contadora" como un "Error hist6rico 11
, en-

virtud de que ignora uno de los principios fundamentales del-

Derecho Internacional, el "Principio de la No intervenci6n", -

consagrado jur1dicamente en las cartas de la O.E.A. y de la -

O.N.U. "· (45) 

Indudablemente, que la reciente aprobación de la ayuda -

estadounidense a la "Contra nicaragilense" significa un duro -

golpe a la función pacificadora del "Grupo de Contadora". Sin 

embargo, tengo la firme convicci6n de que pese a esa mala ac-

ci6n del gobierno estadounidense, no va a ser motivo suficie~ 

(45) Valdez, Jasé Luis y Galván, José Alfredo, "La aprobación 
del Congreso de 100 millones eara la~", revista E~ 
tados Unidos: Perspectiva Latinoamericana, Publicaci6n -
mensual del CIDE, ~éxico, .Vol. II. NGm. 8, agosto de 
1986, pp. 86-89. 
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te para que desaparezca el "Grupo de Contadora" del escenario 

internacional, aunque estoy consciente de que esa posibilidad 

se puede dar, sobre todo cuando se rompa el entendimiento en-

tre los pa1ses miembros del grupo. Ante esta nueva encrucija

da del "Grupo de Contadora", la comunidad internacional ha 

respondido favorablemente en su totalidad, lo cual nos da es

peranza de que su labor diplom!tica continuar!. 
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TEXTO INTEGRO DE LA VERSION DEFINITIVA DEL ACTA DE CON 
TADOPA PARA LA PAZ Y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA,= 
PRESENTADA POR LOS PAISES MIEMBROS DEL GURPO DE CONTA
DORA A LOS GOBIERNOS DE LOS PAISES CENTROA1!ERICA~'OS EN 
CONFLICTO, EL PASADO 6 DE JUNIO DE 1986, EN LA CIUDAD
DE PANAMA. 

PREAMBULO 

Los gobiernos de las RepGblicas de Costa Rica, El Salva-
9or, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

1.- Conscientes de la urgente necesidad de fortalecer la 
paz, la cooperaci6n, la confianza, la democracia y el desarro 
llo econ6mico y social entre los pueblos de la regi6n median= 
te la observancia de principios y medidas que posibiliten un
mayor entendimiento entre los qobiernos centroamericanos; 

2.- Preocupados por la sítuaci6n prevaleciente en Centro 
am~rica, caracterizada por un grave deterioro de la confianza 
pol1tica; la honda crisis econ6mica social; la grave situa- -
ci6n de refugiados y desplazados; los incidentes fronterizos; 
la carrera armamentista, el tr~fico de armas, la presencia de 
asesores militares extranjeros; la realizaci6n de maniobras -
militares internacionales en territorio de los Estados de la
regi6n; la existencia de bases, escuelas e instalaciones mili 
tares y otras formas de presencia militar foránea, asi como = 
por el uso, por parte de fuerzas irregulares, del territorio
de algunos Estados para realizar acciones de desestü.biliza- -
ci6n en contra de otros Estados de la regi6n; 

Convencidos: 

3.- De que las tensiones y los actuales conflictos · po-
dr!an agravarse y conducir a una conflagraci6n b~lica genera
lizada; 

4.- De que el objetivo de restablecer la paz y la con- -
fianza en el ~rea s6lo podr~ alcanzarse por medio del respeto 
irrestricto a los principios del Derecho Internacional, en 
particular el que se refiere al hecho de los pueblos a elegir 
libremente y sin interferencia externa el modelo de organiza
ci6n politica, econ6mica y social que mejor corresponda a sus 
intereses, mediante instituciones que representen la voluntad 
popular libremente expresada; 

5.- De la importancia de crear, fomentar y vigorizar 
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sistemas democr~ticos representativos, participativos y plura 
listas en todos los paises de la regi6n; -

6. - De la necesidad de establecer condiciones pol:iticas, 
destinadas a garantizar la seguridad, la integridad y la sobe 
rania de los Estados de la regi6n; -

7.- De que el logro de una aut6ntica estabilidad regio-
nal radica en la adopci6n de acuerdos en materia de seguridad 
y desarme; 

B.- De que para la adopci6n de medidas tendentes a dete
ner la carrera armamentista en todas sus formas, deberán to-
marse en cuenta los intereses de seguridad nacional de los Es 
tados de la regi6n con miras al establecimiento rle un balance 
razonable de fuerzas; 

9.- De que es de alta conveniencia para el establecimien 
to del balance razonable de fuerzas, la determinaci6n de limT 
tes máximos en el desarrollo militar y la consiguiente reduc~ 
ci6n y control de arrramentos, efectivos en armas e instalacio 
nes militares conforme a las necesidades de estabilidad y se= 
guridad en el área; 

10.- De que la superioridad militar como objetivo de los 
EstadoB de la regi6n, la presencia de asesores militares ex-
tranjeros, la realizaciOn de maniobras militares internaciona 
les en territorio de Estados de la regi6n, la existencia de ~ 
bases, escuelas· e instalaciones militares y otras formas de -
presencia militar for~nea, de fuerzas irregulares y el tráf i
co de armas, ponen en peligro la seguridad regional y consti
tuyen elementos desestabilizadores en el área; 

11.- De que los acuerdos sobre seguridad regional deben
estar sujetos a un sistema efectivo de verificaciOn y conttol; 

12.- De que la desestibilizaci6n de los gobiernos en el
~rea, traducida en el fomento o apoyo de actividades de gru-
pos o fuerzas irregulares, actos de terrorismo, subversidn o
sabotaje y la utilizaci6n del territorio de un Estado por ac
ciones que afecten la seguridad de otro Estado, es contraria
ª las normas básicas del derecho internacional y de conviven
cia pacifica entre los Estados; 

13.- De que la creaci6n de instrumentos que permitan la
aplicaci6n de una pol1tica de distensi6n debe basarse en la -
existencia de la confianza entre los Estados, que tienda a 
disminuir efectivamente las tensiones pol1ticas y militares -
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entre los mismos: 

14.- Recordando las disposiciones de las Naciones Unidas 
en materia de definiciOn de la agresi6n, y otros actos prohi
bitivos por el derecho internacional especialmente en las re
soluciones 3313 (XXIX), 2625 (XXV) y 2131 (XX) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, as1 como en las resoluciones
pertinentes de la Organizaci6n de los Estados Americanos; 

15.- Tomando en cuenta la declaraci6n sobre el fortalecí 
miento de la seguridad internacional, adoptada por la Asam- = 
blea General de las Naciones Unidas en su resoluci6n 2734 
{XXV), as1 como los instrumentos juridicos correspondientes -
del Sistema Interamericano; 

16.- Reafirmando la necesidad de promover acciones de re 
conciliaciOn nacional en aquellos casos donde se han produci= 
do profundas divisiones dentro de la sociedad, que permitan -
la participaciOn popular, de acuerdo con la ley, en aut~nti-
cos procesos po11ticos de carácter democrático; 

Considerando: 

17.- Que a partir de la Carta de la OrganizaciOn de las
Naciones Unidas de 1945 y de la DeclaraciOn Universal de ocre 
chas Humanos de 1948, distintos organismos y conferencias in= 
ternacionales han elaborado y adoptado declaraciones, pactos, 
protocolos, convenciones y estatutos que tienden a proporcio
nar protecci6n efectiva a los derechos humanos en general, o
a algunos de ellos de manera espec!fica: 

18.- Que no todos los Estados Centroamericanos han acep
tado la totalidad de los instrumentos internacionales existen 
tes en materia de derechos humanos, y que serta deseable que::
lo hicieran a fin de contar con un régimen integral que posi
bilite el respeto y la garantta de los derechos humanos, pal! 
tices, civiles, econ6micos, sociales, religiosos y culturales; 

19.- Que, en muchos casos, una legislaci6n interna inad~ 
cuada, interfiere con la efectiva vigencia de los derechos h~ 
manos seqlln han sido definidos en declaraciones y en otros 
instrumentos internacionales; 

20.- Que debe ser preocupaci6n de cada Estado, moderni-
zar su legislación de manera que sea apta para garantizar el
efectivo disfrute de los derechos humanos: 

21.- Que una de las rr~neras más eficaces de lograr la vi 
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gencia de los derechos humanos consignados en los instrumen-
tos internacionales, constituciones políticas y leyes de los
distintos Estados, consiste en que el poder judicial goce de
la autoridad y autonom1a suficientes para poner corto a las -
violaciones de que esos derechos sean objeto; 

22.- rue, para ese prop6sito, debe garantizarse la inde
pendencia absoluta del poder jtidicial; 

23.- Que esa garantia s6lo se logrará si los funciona- -
ríos juJiciales gozan de estabilidad en sus cargos y el poder 
judicial dispone de autonom1a presupuestaria, de ~anera que -
su inGependencia de otros poderes sea absoluta e indiscutible; 

Convencidos asimismo de: 

24.- La necesidad de perfeccionar estructuras econ6micas 
y sociales justas que consoliden un aut~ntico sistema democr~ 
tico y permitan el pleno acceso de sus pueblos al derecho al::
trabajo, la educaci6n, la salud y la cultura; 

25.- El alto grado de interdependencia de los paises cen 
troamericanos, as1 como las potencialidades que ofrece el pr~ 
ceso de integración econ6mica; 

26.- Que la magnitud de la crisis económica y social que
afecta la región, ha hecho evidente la necesidad de realizar
cambios en las estructuras económicas y sociales que permitan 
disminuir la dependencia· y promover la autosuficiencia de los 
pa1ses cdntroamericanos, reafirmando su propia identidad: 

27.- La necesidad de cooperar en los esfuerzos que reali 
za cada pais para acelerar su desarrollo econ6mico y social,= 
prestándose una asistencia activa, compatible con las necesi
dades y objetivos de desarrollo de cada pais; 

28.- Que el proceso de integraci6n econ6mica centroameri 
cana debe constituir un efectivo instrumento de desarrollo 
econ6mico y social fundamentado en la justicia, la solidari-
dad y el beneficio mutuo; 

29.- Que se hacen necesarios la reactivaci6n, el perfec
cionamiento y reestructuraci6n del proceso de integraci6n ec~
n6rnica centroamericana con la participación activa e institu
cional de todos los Estados de la regi6n: 

30.- Que en la r&forma de las actuales estructuras econ6 
micas y sociales y en el fortalecimiento del proceso de inte::-
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graci6n regional, las instituciones y autoridades centroameri 
canas est§n llamadas a asumir la responsabilidad primordial;-

31.- La necesidad y conveniencia de emprender conjunta-
mente programas de desarrollo econ6mico y social que contribu 
yan al proceso Ce integraciOn econ6mica en Ccntroam~rica en = 
el marco de los planos y prioridades de desarrollo adoptados
soberanamente por nuestros paises; 

32.- Que las necesidades esenciales de inversión para el 
desarrollo y la recuperaci6n econ6mica de los paises centroa
mericanos y los esfuerzos que han emprendido, en forma conju~ 
ta para obtener el financiamiento de pr0yectos especificas = 
prioritarios, hacen indispensable ampliar y fortalecer los 
programas de las instituciones financieras internacionale~, -
regionales y subregionales destinados a Centroam~rica; 

33.- Que la crisis regional ha provocado flujos masivos
de refugiados y de desplazados, y que dicha situación amerita 
una atención urgente. · 

34.- Preocupados por el constante agravamiento de las 
condiciones sociales incluyendo la situaci6n del empleo, la -
educaci6n, la salud y la vivienda en los paises centroameric~ 
nos; 

35.- Reafirmando, sin perJuicio del derecho de recurrir
ª otros foros internacionales competentes, la voluntad de so
lucionar sus controversias en el marco de la presente acta; 

36.- Recordando el apoyo otorgado al Grupo de Contadora
por las resoluciones 530 y 562 del Consejo de Seguridad, y --
38-10 y 39-4 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, -
ast como la resolución AG-RES (XIV-84) de la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos, y 

37.- Dispuestos a dar cabal cumplimiento al Documento de 
Objetivos y a las normas para la ejecución de los compromisos 
asumidos en dicho documento, adoptados por sus ministros de -
Relaciones Exteriores en Panam~, el 9 de septieJ!'bre de 1983 Y 
el B de enero de 1984, respectivamente, bajo los auspicios de 
los gobiernos de Colombia, M6xico, Panam~ y Venezuela, que i!i 
tegran el Grupo de Contadora. 

Han convenido en la siguiente: 
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ACTA DE CONTADORA PARA LA PAZ Y LA COOPERACION EN CENTROAMER,!_ 
CA. 

Parte I 

COMPROMISOS 

Capitulo I 

COMPROMISOS GENERALES 

SECCION UNICA.- Principios. 

Las partes se comprometen de conformidad con las obliga 
ciones derivadas del derecho internacional que han contra1do7 
a: 

1.- Respetar los siguientes principios: 

a) La renuncia a la amenaza o el uso de la fuerza contra 
la integridad territorial o la independencia pol1tica de los
Estados, 

b) El arreglo pacifico de las eontroversias. 

e) La no injerencia en los asuntos internos de otros Es
tados, 

d) La cooperación entre los Estados en la solución de 
problemas internacionales. 

e) La igualdad jur1dica de los Estados, el respeto a la
soberan1a, la libre determinación de los pueblos y la promo-
ción del respeto a los derechos humanos. 

f) El derecho a practicar libremente el comercio intern~ 
cional. 

g) La abstención de realizar prácticas discriminatorias
en las relaciones econ6micas entre los Estados, respetando 
sus sistemas de organización po11tica, econ6mica y social. 

h) El cumplimiento de buena fe de las obligaciones ccn-
tra1das con arreglo al derecho internacional. 

2.- En cumplimiento de estos principios: 

a) Se abstendrán de toda acción incompatible con los pr~ 



121 

pósitos y princ1p1os de la Carta de la Organizaci6n de las Na 
ciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estadog 
Americanos, contra la integridad territorial, la independen-
cia politica o la unidad de cualquiera de los Estados, y en -
particular de cualquier acción semejante que constituya una -
amenaza o uso de la fuerza. 

b) Solucionará sus controversias por medios pacificas -
en observancia de los principios fundamentales del derecho in 
ternacional, contenidos en la Carta de la Organizaci6n de laS 
Naciones Unidas y en la Carta de la Organización de los Esta
dos .Americanos. 

c) Respetarán las normas consagradas en los tratados y -
otros acuerdos internacionales en materia de asilo diplomáti
co y territorial. 

d) Respetarán las fronteras internacionales existentes -
entre los Estados. 

e) Se abstendrán de ocupar militarwente territorio de -
cualquiera de los otros Estados de la región. 

f) Se abstendrán de cualquier acto de coerción militar,
pol1tica, econ6mica o de otro tipo, encaminado a subordinar a 
su propio interés el ejercicio por parte de los otros Estados 
de los derechos inherentes a su soberanía. 

g) Ejercer~n las acciones necesarias a fin Ce garantizar 
la inviolabilidad de sus fronteras por grupos o fuerzas irre
gulares, que pretendan desestabilizar desde el propio territ~ 
ria, a los gobiernos de otros Estados. 

h) No permitirán que su territorio sea utilizado para 
realizar actos que sean contrarios a los derechos soberanos -
de otros Estados, y velarán para que las condiciones que pre
valecen en el mismo, no amenacen la paz y la seguridad inter
nacionales. 

i) Respetarán el principio de que ning6n Estado o grupo
de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirecta 
mente por la via armada, o por cualquier otra forma de inje-= 
rencia, en los asuntos internos o externos de otro Estado. 

j) Respetarán el derecho a la autodeterminación de los -
pueblos, sin intervenci6n o coerci6n externa, evitando la am~ 
naza o el uso directo o encubierto de la fu~rza, para quebran 
tar la unidad nacional y la integridad territorial de cual- = 
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quier otro Estado. 

Capitulo II 

COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS POLITICOS 

SECCION 1.- Cor.:promisos en materia de distensión regio-
na! y fomento a la conÍianza. 

Las partes se comprometen a: 

3.- Promover la confianza mutua por todos los medios a -
su alcance y evitar cualquier acci6n susceptible de quebran
tar la paz y la seguridad en el área centroamericana. 

4.- Abst~nerse de emitir o promover propaganda en favor
de la violencia o la guerra, as1 corno la propaganda hostil 
contra cualquier gobierno centroamericano, y cumplir y difun
dir los principios de la convivencia pac1fica y de la coopera 
ci6n amistosa. -

S.- A tal fin, sus respectivas autoridades gubernarnenta-
les: 

a)· Evitar~n toda declaración verbal o escrita que pueda
agravar la situaci6n conflictiva que vive el ~rea. 

b) Exhortarán a los medios de comunicaci6n masiva para -
que contribuyan al entendimiento y a la cooperaci6n entre los 
pueblos de la región. 

e) Promover~n un mavor contacto y conocimiento entre sus 
pueblos, por medio de la-cooperación en todos los ~itas re 
lacionados con la educaci6n, la ciencia, la t~cnica y la cul= 
tura. 

d) Considerarán conjuntamente futuras acciones y mecanis 
rnos que contribuyan el logro y fortalecimiento de un clima de 
paz estable y duradero. 

e) Buscar conjuntamente una soluci6n regional que elimi
ne las causas de la tensi6n en América Central, asegurando 
los derechos inalineables de los pueblos frente a las presio
nes e intereses foráneos. 

SECCION 2.- Compromisos en materia de ReconciliaciOn Na
cional. 
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Cada una de las partes reconoce ante los demás Estados -
Centroamericanos el compromiso asumido ante su propio pueblo, 
de garantizar la preservaci6n de la paz interna, como contri
bución a la paz en la región y por ello resuelve: 

7.- Adoptar medidas orientadas al establecimiento y, en
su caso, el perfeccionamiento de sistemas democráticos, repre 
sentativos y pluralistas, que garanticen la efectiva partici= 
pación popular, politicamente organizada, en la toma de deci
siones, y aseguren el libre acceso de las diversas corrientes 
de opinión a procesos electorales honestos y periódicos, fun
dados en la plena observancia de los derechos ciudadanos. 

S.- En aquellos casos donde se han producido profundas -
divisiones dentro de· la sociedad, promover urgentemer1te accio 
nes de reconciliaci6n nacional que permitan la participaci6n= 
popular con garantia plena, en auténticos procesos politicos
de carácter democrático, sobre bases de justicia, libertad y
dernocracia y, para tal efecto, crear los mecanismos que permi 
tan, de acuerdo con la ley, el diálogo con los grupos oposit:2 
res. 

9.- Emitir y, en su caso, refrendar, ampliar y perfeccio 
nar las normas legales que ofrezcan una verdadera amnistta ::
que permita a sus ciudadanos su plena reincorporación a la vi 
da pol1tica, econ6mica ·y social. De igual manera, garantizar-= 
la inviolabilidad de la vida, la libertad y la seguridad per
sonal de lOs amnistiados. 

SECCION 3.- Compromisos en materia de derechos humanos. 

Las partes se comprometen, de conformidad con su respec
tivo derecho interno y con las obligaciones que han contraido 
de acuerdo con el derecho internacional a: 

10.- Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos
y, con ese fin, cumplir con las obligaciones contenidas en 
los instrumentos juridicos internacionales y las disposicio-
nes constitucionales sobre la materia. 

11.- Iniciar sus respectivos trámites constitucionales,
ª fin de ser partes en los siguientes instrumentos internaci~ 
nales: 

a) Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales
y Culturales, de 1966. 

b) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politices -
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de 1966. 

c) Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Der~ 
ches Civiles y Politices, de 1966. 

d) Convención internacional sobre la Eliminación de To-
das las Formas de Discriminación Racial, de 1965. 

e) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de - -
1951. 

f) Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967. 

g) Convención sobre los derechos politices de la mujer -
de 1952. 

h) Convención sobre la eliminación de todas las formas -
de discriminación contra la mujer, de 1979. 

i) Protocolo para modificar la convención sobre la Escl~ 
vitud, de 1926 (1953). 

j) Convención suplementaria sobre abolición de la Escla
vitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas -
análogas d la esclavitud, de 1956. 

k) Pacto internacional de derechos civiles y politices -
de la mujer, de 1953. 

1) Convención americana de derechos humanos, de 1959. 

m} Conven'ci6n internacional contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de 1985. 

12.- Elaborar y someter ante sus órganos internos compe
tentes las iniciativas legislativas necesarias, con el objeto 
de acelerar el proceso de modernización y actualización de 
sus legislaciones, a fin de que sean más aptas para fornentar
y garantizar el debido respeto a los derechos humanos. 

13.- Elaborar y someter ante sus órganos internos compe
tentes, las iniciativas legislativas necesarias para: 

a) Garantizar la independencia y la estabilidad de los -
titulares del Poder Judicial, de suerte que puedan actuar al
margen de presiones politicas, y garantizar ellos mismos la -
estabilidad de los demás funcionarios judiciales. 
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b) Garantizar la autonomía y la suficiencia presupuesta
ria del Poder Judicial, con el objeto de preservar su indepen 
dencia de otros poderes. -

SECCION 4.- Compromisos en materia de procesos electora
les y Cooperaci6n Parlamentaria. 

Cada una de las partes reconoce ante los demás Estados -
Centroamericanos el compromiso asumido ante su propio pueblo, 
de garantizar la preservaci6n de la paz interna, como contri
buci6n a la paz en la regi6n y para ello resuelve: 

14.- Adoptar las medida:; que garanticen, en igualdad de
condiciones, la part~cipaci6n de los partidos politices en 
los procesos electorales, y asegurar su acceso a los medios -
masivos de comunicaci6n y la libertad de reuni6n y de expre-
sión. 

15.- Se comprometen asimismo, a: 

Poner en práctica las siguientes medidas: 

1) Promulgar o revisar las legislaciones electorales pa
ra la celebraci6n de comicios, que garanticen una efectiva 
participaci6n popular; 

2) Establecer órganos electorales independientes que ela 
boren un registro electoral confiable y que aseguren la impa!: 
cialidad y el carScter democrático del proceso: 

3) Dictar o, en su caso, actualizar las normas que garan 
ticen la existencia y participaci6n de partidos politices, re 
presentativos de las diversas corrientes de opini6n; -

4) Fijar un calendario electoral y adoptar las medidas -
que aseguren a los partidos políticos su participación en 
igualdad de condiciones. 

Proponer sus 6rganos legislativos respectivos: 

1) Que celebren· encuentros regulares en sedes alternati
vas que permitan intercambiar experiencias, contribuir a la -
distensi6n y propiciar una mayor comunicaci6n para el acerca
miento entre los paises del área; 

2) Que tomen medidas a fin de mantener relacione~ con el 
Parlamento Lationoamericano y sus respectivas comisiones de
trabajo; 
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3) Que intercambien informaci6n y experiencias en la ma
teria de competencia y recopilen, con fines de estudio compa
rado, la legislaci6n electoral vigente en cada pais, as1 como 
las disposiciones conexas; 

4) Que asistan, en calidad de observadores, a las diver
sas etapas de los procesos electorales que se desarrollen en
la regi6n. Para ellos, será imprescindible la invitaci6n ex-
presa del Estado que celebre el proceso electoral; 

5) (lue celebren encuentros peri6dicos de carácter técni
co en el lugar y con la agenda que, por consenso, se determi
ne en cada reuni6n precedente. 

Capitulo III 

COMPROMISOS SOBRE ASUNTOS DE SEGURIDAD 

De conformidad con sus obligaciones de derecho interna-~ 
cional, y con la finalidad de establecer los fundamentos de -
una paz efectiva y duradera, las partes asumen compromisos en 
materia de seguridad relacionados con la proscripci6n de las
maniobras militares internacionales; la detenci6n de la carre 
ra armamentista; el dP.smantelamiento de bases, escuelas u -
otras inotalaciones militares extranjeras; el retiro de aseso 
res militares extranjeros, y de otros elementos for~neos que-= 
participen en actividades militares o de seguridad; la prohi
bición del tr!fico de armas; la eliminaci6n de apoyo a fuer-
zas irregulares; la abstenci6n de fomentar o apoyar actos de
terrorismo, subversi6n o sabotaje y, finalmente con el esta-
blecimiento de un sistema regional de comunicaci6n directa. 

Para tales propósitos, las partes se obligan a realizar
acciones especificas de acuerdo con los siguientes: 

SECCION 1.- Compromisos en materia de maniobras milita--
res. 

16.- sujetarse, en lo que se refiere a la realización de 
maniobras militares nacionales, a las sigliientes disposicio-
nes, efectivas a partir de la entrada en vigor de la presente 
Acta: 

a).- En el caso de que las maniobr~s militares naciona-
les se realicen en zonas comprendidas a menos de 30 kil6me- -
tres de distancia del territorio de otro Estado, deber! efec
tuarse la correspondiente notif icaci6n previa, a los demás Es 
tados parte y a la Comisión de Verif icaci6n y Control a que ::-
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se refiere la parte II de la presente Acta por lo menos con -
30 d1as de anticipaci6n. 

b).~ La notificaci6n deberá contener los siguientes da-
tos: 

1.- Denominaci6n. 

2.- Finalidad. 

3.- Efectivos, unidades y fuerzas participantes. 

4.- Areas donde se proyecta su realizaci6n. 

5.- Programa y calendario. 

6.- Equipo y armamento a ser utilizado. 

c).- Deberá extenderse invitaci6n a observadores de los
Estados parte lim1trofes. 

17.- Sujetarse, en lo que se refiere a la realizaci6n de 
maniobras militares internacionales, a las siguientes dispos.!_ 
cienes: 

1) .- Desde la entrada en vigor del Acta y durante un pla 
zo de 90 dfas, se suspenderá la realizaci6n de maniobras milT 
tares internacionales que impliquen la presencia en sus res-= 
pectivos territorios, de fuerzas armadas pertenecientes a Es
tados de fuera de la regi6n centroamericana. 

2).- A los 90 d1as, las partes de mutuo acuerdo, y te- -
niendo en cuenta las recomendaciones de la Comisi6n de Verif i 
caci6n y Control, podrán prorrogar dicha suspensi6n hasta el:: 
momento en aue se alcancen los limites ~imos de armamentos
y efectivos-militares, seg!ln lo previsto en el numeral 19 de
este cap1tulo. En caso de falta de acuerdo sobre la pr6rroga
de la suspensi6n, las maniobras militares internacionales se
sujetarán, durante ese lapso, a las siguientes requlaciones: 

a).- Asegurar que na tengan en nin~n caso un carácter -
intimidatorio en contra de un Estado Centroamericano, o de 
cualquier otro Estado. 

b).- Notificar la realizaci6n de las mismas a los Esta-
dos parte y a la Comisi6n de Verificaci6n y control, a la que 
se refiere la parte II de la presente Acta, por lo menas con-
30 d1as de anticipaci6n. La notificaci6n deberá contener los-
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siguientes datos: 

1.- Denominación. 

2.- Finalidad. 

3.- Estados participantes. 

4.- Efectivos, unidades y fuerzas participantes. 

S.- Area donde se proyecta realizar la maniobra. 

6.- Programa y calendario. 

7.- Equipo y armamento a ser utilizado. 

c).- No se realizarán dentro de una franja de 50 kil6me
tros pr6xima al territorio de un Estado que no participe en -
las mismas, salvo que se cuente con su consentimiento expreso. 

d).- Limitar su realizaci6n a un~ maniobra por año, cuya 
duraci6n no será mayor de 15 d1as. 

e).- Limitar a J,000 hombres el níimero total de efecti-
vos militares que participen en la maniobra. En ningQn caso -
el níimero de efectivos de otros Estados excederá el namero de 
nacionales participantes en la misma. 

f).- Invitar a observadores de los Estados parte. 

g).- Si un Estado parte considera que existe alguna vio
laci6n de las dispodiciones antericres podr~ recurrir a la C~ 
misi6n de Verificaci6n y Control. 

3).- cuando hayan sido alcanzados los limites máximos de 
armamentos y efectivos militares, segOn lo previsto en el me~ 
cionado numeral 19 de este capitulo, quedará proscrita la re!!_ 
lizaci6n de maniobras militares que implique la participaci6n 
de Estados fuera de la regi6n centroamericana. 

4).- La realización de maniobras internacionales con la
particiPaci6n exclusiva de los Estados Centroamericanos en 
sus respectivos territorios se sujetará, a partir de la entra 
da en vigor de- la· presente Acta, a las siguientes disposicio~ 
nes: · 

a).- Los Estados participantes deberán notificar la rea
lizaci6n de las maniobras a las partes y a la Comisi6n de Ve-
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rificaci6n y Control a la que se refiere'laParte II de la pre 
sente Acta, por lo menos con 45 días de anticipación. La notT 
ficaci6n deberá contener los siguientes datos: -

1.- Denominación. 

2.- Finalidad. 

3.- Estados participantes. 

4.- Efectivos, unidades y fuerzas participantes. 

5.- Area donde se proyecta realizar la maniobra. 

6.- Programa de calendario. 

7.- Equipo y armamento a ser utilizado. 

b).- Las maniobras no se realizarán dentro de una franja 
de 40 kil6metros próxima al territorio de un Estado que no 
participe en las mismas, salvo que se cuente con Su consenti
miento expreso. 

c).- La ejecución de las maniobras se limitará a 30 días 
al año. En el caso de que se realicen varias maniobras al año, 
la duraci6n de cada maniobra no será mayor de 15 días. 

d).- Limitar a 4,000 ho~.bres. el ntímero total de efecti-
vos militares que participen en las mismas. 

e).- Invitar a observadores de los Estados parte. 

fr.- Si un Estado parte considera que existe alguna vio
laci6n a las disposiciones anteriores, podrá recurrir a la Co 
misi6n de Verificación y Control. -

5).- Los compromisos en materia de maniobras militares -
internacionales quedarán sujetos a lo establecido en el nume
ral 19 de este capitulo. 

SECCION 2.- Compromisos en Materia de Armamentos y de 
Efectivos Militares. 

18.- Detener la carrera armamentista en todas sus formas 
e iniciar, de inmediato, negociaciones que permitan el esta-
blecimiento de limites m!ximos de armamentos y nGmero de efec 
tivos en armas, as1 como su control y reducción,·y cor. objeto 
de establecer el balance razonable de fuerzas en el área. 
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19.- Con base en lo anterior, las partes convienen en 
las siguientes etapas de ejecuci6n• 

PRIMERA ETAPA 

a).- Las partes se obligan a suspender, desde la fecha -
de la entrada en vigor del Acta, toda adquisici6n de equipo -
b~lico excepto reposiciones, municiones y piezas de repuesto
para mantener en funcionamiento el equipo ya existente, y a -
no incrementar sus efectivos militares mientras se establecen 
los limites máximos de desarrollo militar, dentro del plazo -
estipulado para la segunda etapa. 

b).- Las partes se obligan a entregar simultáneamente a
la Comisi6n de Verificaci6n y Control sus respectivos inventa 
ríos actuales de armamentos, instalaciones militares y censo~ 
de efectivos en armas, a los 15 d!as, a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Acta. 

c) .- Dentro de los 60 d1as siguientes a la entrada en vi 
gor de esta Acta, la Comisi6n de Verificaci6n y Control con-= 
cluirá los estudios t~cnicos y sugerirá a los Estados parte,
sin perjuicio de las negociaciones que han convenido iniciar, 
los limites máximos de su desarrollo militar de conformidad -
con los criterios básicos establecidos en el numeral 20 de es 
ta secci6n, as1 como los respectivos calendarios de reducci6ñ 
y desmantelamiento. 

SEGUNDA ETAPA 

Transcurridos 60 d1as desde la entrada en vigor de esta
Acta, las partes estatlecerán dentro de los 30 d1as siguien-
tes• 

a).- Los 11mites máximos de los tipos de armamentos cla
sificados en el Anexo de esta Acta, y los calendarios para su 
reduccíOn. 

b).- Los limites máximos de los efectivos e instalacio-
nes militares de los que cada parte puede disponer, y los ca
lendarios para su reducci6n. 

c).- Si.durante este plazo las partes no llegan a un 
acuerdo sobre los referidos limites máximos y calendarios, r~ 
girán provisionalmente, previa anuencia de las partes, los S!:!_ 
geridos por la Comisí6n de Veríficaci6n y Control en sus est!:!_ 
dios técnicos. Las partes fijarán de mutuo acuerdo un nuevo -
plazo para la negociaci6n y el establecimiento de dichos 1:1'.mi 
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tes. 

En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre los lími
tes máximos, la ejecución de los compromisos sobre maniobras
militares internacionales, bases e instalaciones militares ex 
tranjeras y asesores militares extranjeros, para los cuales = 
se han previsto plazos en el Acta, se verá suspendida salvo -
en los casos que las partes convengan lo contrario. 

Los limites m~ximos a que se refieren las literales a),
b) y e), así corno los calendarios, se considerarán como parte 
integrante de esta Acta, y tendr~n los mismos efectos jur!di
cos obligatorios que ésta, a partir del d!a siguiente al ven
cimiento de los 30 d!as establecidos para la segunda etapa, o 
al d1a siguiente de haber sido establecidos por acuerdo de 
las partes. 

Salvo acuerdo en contrario de las partes, en función del 
literal c), los limites m~ximos acordados deberán ser alcanza 
dos a los 180 d!as de la entrada en vigor de la presente Acta; 
o en el plazo que fijen las partes. 

20.- Para satisfacer las necesidades de paz, estabilidaO,. 
seguridad y desarrollo econ6mico y social de los paises de la 
regi6n, y con el fin de establecer los limites mlixirnos del d~ 
sarrollo militar de los Estados Centroamericanos, su control
y reducción, las partes acordarán una Tabla de Factorizaci6n
que considerará los siguientes criterios básicos, y en la -
cual todos los armamentos estar~n bajo control o reducci6n: 

1) .- Necesidades de seguridad y capacidad de defensa de
cada Estado Centroamericano: 

2).- Extensi6n territorial y poblaci6n: 

3) .- Extensi6n y características de sus fronteras: 

4).- El gasto militar en relaci6n al gasto ptíblico y ca~ 
paraci6n con otros indicadores sociales: 

5) .- Presupuesto militar en relaci6n al gasto ptíblico y
comparaci6n con otros indicadores sociales: 

6) .- Tecnología militar, capacidad relativa de combate,
efectivos militares, calidad y cantidad de las instalaciones
y de los recursos militares: 

7) .- Armamento sujeto a control; armamento sujeto a re--
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ducción: 

8).- La presencia militar y de asesores extranjeros en -
cada Estado Centroamericano: 

21.- No introducir nuevos sistemas de armas que rnodifi-
quen cualitativa y cuantitativamente los inventarios actuales 
en material básico. 

22.- No introducir, poseer o utilizar armas químicas le
tales, b}ológicas, radiol6gicas y otras, que puedan conside-
rarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. 

23.- No permitir el tránsito, estacionamiento, woviliza
ci6r, y cualquier otra foima de utilización de sus territorio~ 
por parte de fuerzas armadas extranjeras, cuyas acciones pue
den significar una amenaza para la independencia, la sobera-
n!a y la integridad territorial de cualquier Estado Centroam~ 
ricano. 

24.- Iniciar los trámites constitucionales para que, en
caso de que aan no lo hubieren hecha, estén en posibilidad de 
firmar, ratificar o adherir a los tratados, y a otros acuer-
dos internacionales en materia de desarme. 

SECCION 3.- Compromisos en Materia de Bases ~ilitares E~ 
tranjeras. 

25.- Eliminar las bases, escuelas o instalaciones milita 
res extranjeras existentes en sus respectivas territorios, -
tal y como se definen en los num'erales 11, 12 y 13 del anexo, 
en el plazo de 180 d1as a partir de la firma de la presente -
Acta. Para tal prop6sito, las partes se obligan a entrf?9ar s.!_ 
rnult~nearnente a la Comisi6n de Verificación y Control la rela 
ci6n de dichas bases, escuelas o instalaciones militares ex-= 
tranjeras, en un plazo de 15 d!as a partir de la fecha de la
firma de esta Acta, que se elaborar~ de conformidad con los -
criterios contenidos en los numerables mencionados del anexo. 

26.- No autorizar en sus respectivos territorios el esta 
blecimiento de bases, escuelas u otras instalaciones extranje 
ras de car!cter militar. -

SECCION 4.- Compromisos en Materia de Asesores Militares 
Extranjeros. 

27.- Entregar a la Comisión de Verificaci6n y Control 
una relación de los asesores militares extranjeros y de 
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otros elementos foráneos que participen en actividades milita 
res, paramilitares y de seguridad en su territorio, en un pla 
zo no mayor ae 15 d1as a partir de la firma de la presente Ac 
ta. En la elaboración del censo, se tomarán en cuenta las de:: 
finiciones contenidas en el numeral 14 del anexo. 

28.- Retirar en un plazo no mayor de 180 dias a partir -
de la firma de la presente Acta y conforme a los estudios y -
recomendaciones de la Comisión de Verificación y Control, los 
asesores militares extranjeros y otros elementos foráneos sus 
ceptibles de participar en actividades militares, paramilita:: 
res y de seguridad. 

29. - Con respecto a los asesores que desarrollan funcic::
nes de carácter t6cnico relacionadas con la instalación y man 
teni~iento de equipo militar, se llevará un registro de con-= 
trol de conformidad con los t~rminos establecidos en los con
tratos o convenios respectivos. Con base en dicho registro, -
la Comisi6n de Verificaci6n y Control propondrá a las partes, 
limites razonables en el namero de este tipo de asesores, den 
tro del mismo plazo establecido en el nu~eral 27 precedente.
Los limites convenidos ser.in parte integrante del JI.eta. 

SECCIC\N 5. - Compromisos en materia de tráfico de armas. 

30. - Eliminar el tr1'f ico ilegal de armas, tal como se de 
fine en el numeral 15 del anexo, destinado a personas, organI 
zaciones, fuerzas irregulares o bandas armadas que intenten = 
desestabilizar a los gobiernos de los Estados Parte. 

31.- Establecer para ello, m~canismos de control de aero 
puertos, pistas, puertos, terminales, pasos fronterizos, rutaS 
terrestres, aéreas, rnar1tirnas, fluviales y en cualquier otro
punto o área susceptible de ser utilizado para el tráfico de
armas. 

32.- Formular ante la Comisión de Verificaci6n y Control 
denuncias de violación en esta materia con base en la presun
ción o en hecho comprobados, con los suficientes elementos de 
juicio que permitan a la Comisi6n llevar a cabo las investig~ 
cienes necesarias y presentar las conclusiones y recomendaci2 
nes que considere convenientes. 

SECCION 6.- Compromisos en Materia de Prohibici6n de ap~ 
yo a fuerzas irregular~s. 

33.- Abstenerse de prestar todo apoyo pol1tico, militar, 
financiero o de cualquier otra 1ndolc o individuos, agrupaci~ 
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nes, fuerzas irregulares o bandas arrnaPas, que propugnen el -
derrocamiento o la desestabilizaci6n de otros gobiernos, as!
corno impedir por todos los ~edios a su alcance la utilizaci6n 
de su territorio con el fin de atacar u organizar ataques, ac
tos de sabotaje secuestro o acciones delictivas en el territo 
ria de otro Estado. -

34.- Ejercer una estrecha vigilancia en sus respectivas
fronteras, con el objeta de evitar que su propio territorio -
sea utilizado para realizar cualquier acción armada en contra 
de un Estado vecino. 

35.- Negar el uso y desmantelar las instalaciones, me- -
dios y facilidades de apoyo logístico y operativo en su terrl 
torio, cuando ~ste sea utilizado para emprender acciones en -
contra de gobiernos vecinos. 

36.- Desarmar y alejar de la zona fronteriza a todo gru
po o fuerza irregular que haya sido identificado como respon
sable de acciones en contra de un Estado vecino. Una vez di-
sueltas las fuerzas irregulares, proceder con la asistencia -
financiera y log!stica de las organizaciones internacionales
y de gobiernos interesados en la pacificaci6n de Centroaméri
ca, a su reubicaci6n o retorno a sus respectivos pa!ses de 
conformidad con los térrnincs que establezcan los gobiernos in 
teresados. -

37.- Formular ante la Comisi6n de Verificaci6n y Control 
denuncias de violaci6n en esta materia con base en la presun
ción o en hechos comprobados, con los suficientes elementos -
de juicio, que permitan a la Comisi6n llevar a cabo las inves 
tigaciones necesarias y presentar las conclusiones y recomen~ 
daciones que considere conveníent~s. 

SECCION 7.- Compromisos en Materia de Terrorismo, SubveE_ 
si6n y Sabotaje. 

38.- Abstenerse prestar apoyo pol1tico, militar o finan
ciero o de cualquier otra !ndole"a actividades subversivas, -
terroristas o de sabotaje, destinadas a desestabilizar o de-
rrocar a gobiernos de la región. 

39. - Abstenerse de organizar, instar o participar en a e-
tos de terrorismo, subversi6n o sabotaje en otro Estado, o de 
consentir actividades organizadas dentro de su territorio~ en 
caminadas a cometer dichos actos delictivos. -

40.- CUmplir con los siguientes Tratados y Convenios In-
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ternacionales. 

a).- Convenio para la Represi6n del Apoderamiento Il1ci
to de Aeronaves, de 1970. 

b).- Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de -
Terrorismo configurados en Delitos Contra las personas y la -
Extorsi6n Conexas cuando ~stos tengan trascendencia interna--
cional, de 1971. · 

e).- Convenio para la Represión de Actos !licitas contra 
la Seguridad de la· Aviaci6n Civil, de 1971. 

d).- Convención sobre la Prevención y Castigo de Delitos 
contra las Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive
los Agentes Diplom~ticos, de 1973. 

e).- Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, 
de 1979. 

41.- Iniciar los tr~mites Constitucionales para que, en
el caso de que aGn no lo hubieren hecho, est~n en posibilidad 
de firmar, ratificar o adherir a los Tratados y acuerdos ínter 
nacionales a que se refiere el numeral anterior. -

42.- Prevenir en sus respectivos territorios el planea-
miento o ejecuci6n de actos delictivos en contra Ce otros Es
tados o nacionales de los mismos por parte de qrupos u organi 
zaciones terroristas. Con ese propósito fortalecer~n la coope 
raci6n de las dependencias responsables en materia migratorii 
y policiaca, as! como entre las autoridades civiles correspon 
dientes. -

43.- Formular denuncias de violaci6n en esta materia con 
base en la presunci6n o en hechos comprobados ante la Comí- -
si6n de Verificación y Control, con los suficientes elementos 
de juicio que le permita llevar a cabo las investigaciones n~ 
cesarías y presentar las conclusiones y recomendaciones que -
considere convenientes. 

SECCION a.- compromisos en mnteria de sistemas de comun! 
caci6n directa. 

44.- Establece~ un sistema regional de comunicaciones 
que garantice el enlace oportuno entre las autoridades guber
namentales, civiles y mili>.ares com?etentes, y con la Comi- -
sión de Verificación y Control con el objeto de prevenir inci 
derites. 
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45.- Establecer Comisiones ~•ixtas de Seguridad con el 
prop6sito de prevenir incidentes y solucionar controversias -
entre Estados vecinos. 

Capitulo IV 

COHPRO~ISOS SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

SECCION 1.- Compromisos en materia económica y social. 

Con el objeto de fortalecer el proceso de integración 
econ6mica centroamericana y las instituciones que lo constit~ 
yen y apoyan, las partes se comprometen a: 

46.- Reactivar, perfeccionar y reestructurar el proceso
de inte9raci6n econ6mica centroamericana armonizándolo con 
las diversas formas de organizaci6n pal1tica, económica y so
cial de los paises del ~rea. 

47.- Respaldar la resolución 1-84 de la XXX Reunión de -
Ministros responsables de la Inteqraci6n Económica Centroame
ricana del 27 de julio de 1984, encaminada al restablecimien
to de la institucionalidad del proceso de integraci6n centro
americano. 

48.- Respaldar y promover la adopción de acuerdos ten- -
dientes a fortalecer el intercambio comercial entre los pa1-
ses centroamericanos dentro del marco juridico y el esp!ritu
de la integración. 

49.- No adpotar medidas coercitivas o discriminatorias -
en perjuicio de la econorn!a de cualquiera de los paises ce~-
troa~ericanos. 

SO.- Adoptar medidas tendientes a fortalecer los organis 
mos financieros del área, entre otros el Banco Centroamerica= 
no de InteqraciOn Econ6mica, apoyando sus qestiones para la -
obtenci6n de recursos y la diversificaci6n de sus operaciones, 
preservando el poder decisorio y los intereses de todos los -
paises centroamericanos. 

51.- Fortalecer los mecanismos multilaterales de pagos -
en el Fondo Centroamericano del ~~rcado Coman reactivar aque
llos que se realizan por medio de la C~mara de Compensación -
Centroamericana. Para apoyar ~stos prop6sitos podrá recurrir
se a la asistencia financiera internacional disponible. 

52.- Emprender proyectos sectoriales de cooperaci6n en -



137 

el lirea, tales como el Sistema de Producci6n y Distribuci6n de 
Energia El€ctrica, el Sistema de Seguridad Alimentaria Regio
nal, el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroa
mérica y Panamá y otros que contribuyan a la integraci6n eco
nómica centroamericana. 

S3.- Examinar conjuntamente el problema de la deuda ex-
terna centroamericana con base en una evaluaci6n que tome en
cuenta las circunstancias internas de cada pa!s, su capacidad 
de pago, la critica situaci6n econ6mica del área, y el flujo
de recursos adicionales r1ecesarios para atender su desarrollo 
econ6mico y social. 

S4.- Apoyar el proceso de elaboraci6n y posterior aplica 
ci6n de un nuevo régimen arancelario y aduanero centroameric~ 
no. 

SS.- Adoptar medidas conjuntas para la defensa y promo-
ciOn de sus exportaciones, integrando en la medida de lo posi 
ble los procesos de transformaci6n, comerciallzací6n y trans~ 
portaci6n de sus productos. 

S6.- Adoptar las medidas necesarias para otorgar persona 
lidad juridica al Consejo Monetario Centroamericano. -

S7.- Apoyar los esfuerzos que el CADESCA, er. coordina- -
ci6n con los organismos subregionales, realice para obtener -
de la comunidad internacional recursos financieros adiciona-
les en favor de la reactivaci6n económica de Centroa~~rica. 

S8.- Aplicar las normas internacionales del trabajo y 
adecuar sus legislaciones internas a las mismas, con la coope 
ración de la OIT, en especial aquellas que coadyuven a la re=
construcci6n de las sosciedades y las econom!~s centroamerica 
nas. Asilnismo, llevar a cabo, con la colaboraci6n del mencio= 
nado organismo, programas para la creaci6n del empleo, la ca
pacitaci6n y el adiestramiento laborales, y la aplicaci6n de
tecnolog1as apropiadas que consideren mayor utilización de la 
mano de obra y los recursos naturales de cada pais. 

S9.- Solicitar a la Organización Panamericana de la Sa-
lud y al UNICEF, asi como a otras agencias de desarrollo y a
la comunidad financiera internacional, su apoyo para finan- -
ciar el Plan de Necesidades Prioritarias de Salud de Centroa
mérica y Panamá, probado por los ministros de Salud del Istmo 
Centroamericano en San José, el 16 de marzo de 1984. 

SECCION 2 .- Compromisos .en materia refugiados. 
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Las partes se comprometen a efectuar los esfuerzos nece
sarios con miras a: 

60.- Realizar, si aún no lo han hecho, los trámites cons 
titucionales para ~dherir a la Convención de 1951 sobre el Es 
tatuto de los Refugiados y al Protocolo de 1967 sobre el Esta 
tuto de los Refugiados. -

61.- Adoptar la terminolog1a establecida en la Conven- -
ci6n y en el Protocolo citados en el p&rrafo anterior, can el 
objeto de diferenciar a los refugiados de otras categor1as de 
migrantes. 

62.- Establecer, cuando se produzca la adhesi6n, los me
canismos internos necesarios para aplicar las disposiciones -
de la Convención y del Protocolo citados en el numeral 57. 

63.- Establecer mecanismos de consulta entre los pa!ses
centroamericanos con representantes de las oficinas guberna-
mentales responsables de atender el problema de los refugia-
dos en cada Estado. 

64.- Apoyar la labor que realiza el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Centroam~r 
rica, y establecer mecanismos directos de coordinaci6n para ~ 
facilitar el cumplimiento de su mandato. 

65.- Que toda repatriación de los refugiados sea de ca-
rácter voluntario, manifestada individualmente y con la cola
boración del AC~R. 

66.- Que con el objeto de facilitar la repatriación de -
los refugiados, se establezcan comisiones tripartitas integra 
das por representantes del Estado de origen, el Estado recep:: 
tor y el ACNUR. 

67.- Fortalecer los programas de protección y asistencia 
a los refugiados, sobre todo en los aspectos de salud, educa
ción, trabajo y seguridad. 

68.- Que se establezcan programas y proyectos con miras
ª la autosuficiencia de los refugiados. 

69~- Capar.itar a los funcionarios responsables en.cada -
Estado de la protección y asistencia a los refugiados, con la 
colaboración del ACNUR.u otros organismos internacionales. 

70.- Solicitar a la comunidad internacional ayuda irune--
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diata para los refugiados centroamericanos, tanto en forma di 
recta, mediante convenios bilaterales o multilaterales, como:: 
por medio del ACNUR y otros organismos y agencias. 

71.- Detectar, con la colaboración del ACNUR, otros posi
bles paises receptores de refugiados centroamericanos. En nin 
gGn caso se trasladar:! al refugiado a un tercer pa1s en con-= 
tra de su voluntad. 

72. - Qt!e los gobiernos del :!rea realicen los esfuerzos -
necesarios para erradicar las causas que provocan el problema 
de los refugiados. 

73.- Que una vez que las bases para la repatriaci6n vo-
luntaria e individual hayan sido acordadas, con garant1as ple 
nas para los refugiados, los paises receptores permitan que :: 
delegaciones oficiales del pa1s de origen, acompañados por re 
presentantes del ACNUR y el pa1s receptor, puedan visitar los 
campamentos de refugiados. 

74.- Que los paises receptores faciliten el tr:lmite de -
salida de los refugiados con motivo de la repatriación volun~ 
taria e individual, en coordinación con el ACNUR. 

75.- Establecer las medidas conducentes en los paises r~ 
ceptore.s para evitar la participación de los refugiados en a_s 
tividades que atenten contra el pa1s de origen, respetando en 
todo momento los derechos humanos de los refugiados. 

76.- Considerar como personas desplazadas a aquellas que 
se han visto obligadas a abandonar su residencia habitual, 
sus bienes y medios de trabajo, como consecuencia de los con
flictos prevalecientes, y se han trasladado a otra lo~alidad
de su propio pa1s, en busca de protección y seguridad persona 
les, as! como de ayuda para satisfacer sus necesidades b!si-= 
cas. 

77.- Actuar coordinadamente ante la comunidad internacio 
nal, a solicitud de la parte interesada, con el propósito de~ 
obtener la cooperación necesaria para los programas que desa
rrolle cada pa1s centroamericano en materia de desplazados. 

Parte II 

COMPROMISOS EN MATERIA DE EJECUCION Y SEGUIMIENTO 

l.- Los ministros de Relaciones Exteriores de los Esta-
dos Centroamericanos recibiran los dictámenes, informes y re-
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cornendaciones que presenten los Mecanismos de Ejecuci6n y Se
guimiento previstos en esta parte II, y tomarán por consenso
y sin dilaci6n las decisiones que correspondan para asegurar
el cabal cumplimiento de los compromisos contraídos en el Ac
ta. Para los efectos de la presente Acta, se entiende por ca~ 
senso la ausencia de toda oposici6n expresa que constituya 
obst~culo para la adopci6n de una decisi6n en estudio y en la 
que participen todos los Estados Parteª Cualquier controver-
sia será sometida a los procedimientos contemplados en la pre 
sen te Acta. -

2.- A fin de asegurar la ejecuci6n y seguimiento de los
compromisos contenidos en la presente Acta, las partes deci-
den crear los siguientes mecanismos: 

A.- Comité Ad-Hoc para la Evaluaci6n y Seguimiento de 
los compromisos en Materia Política, de Refugiados y Desplaza 
dos; -

B.- Comisi6n de Verificaci6n y Control en Materia de Se
guridad; y 

C.- Comité Ad-Hoc para la Evaluaci6n Seguimiento de los
Compromisos en Materia Econ6mica y Social. 

J.- Los mecanismos establecidos en el Acta tendr~n la si 
guiente composiciOn, estructura y funciones: 

A.- Comité Ad-Hoc para la evaluaci6n y seguimiento de 
los compromisos en materia política, de refugiados y desplaza 
dos. -

a).- Integraci6n. 

El Comité estará compuesto por cinco (5) personalidades
de reconocida competencia e imparcialidad, propuestas por el
Grupo de Contadora y aceptada de coman acuerdo por las partes. 
Los miembros del Comité deberán ser de nacionalidades distin
tas a las de las Partes. El comité contará con una Secretaría 
Técnica y Administrativa, que asegurar! su funcionamiento pcr 
manente. -

b).- Funciones. 

El Comité considerarS los informes que anualmente las 
partes se obligan a entregar relativos a la forma en que han
procedido a dar cumplimiento a los compromisos en materia de
reconciliaci6n nacional, derechos humanos, procesos electora-
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les y refugiados. 

Además, el Comit~ recibirá las comunicaciones sobre te-
mas que, a titulo infornativo, le hagan llegar organizaciones 
o individuos que puedan aportar elementos Gtiles para el cum
plimiento de su mandato. 

El Comit~ recabar& la información que estime pertinente; 
a este efecto, la Parte a la que se refiere·lacomunicaciOn 
permitir~ el ingreso de los miembros del Comit~ a su territo
rio y les proporcionará las debidas facilidades. 

El Comit~ elaborará un infor~e anual y los especiales 
que considere necesarios sobre el cumplimiento de los compro
misos, que incluirá Conclusiones y recomendaciones cuando co
rresponda. 

El Comit~ remitirá sus informes a las Partes y a los go
biernos del Grupo Contadora. Transcurrido el periodo que fije 
el reglamento para que el Comit~ reciba las observ;aciones de
los Estados Parte, elaborar~ informes definitivos que tendrán 
carácter püblico a menos que el propio Comit~ determine lo 
contrario. 

e).- Reglamento Interno. 

El Comit~ elaborará su propio reglamento interno y lo h!!. 
rá del conocimiento de las Partes. 

d).- Instalación. 

El comit~ se instalará en el momento de la entrada en v.f.. 
gor del Acta. 

B.- Comisión de Verificación y Control en Materia de Se
guridad, 

a).- Integración. 

La Comisión estará integrada por cuatro comisionados, r~ 
presentantes de cuatro Estados de reconocida imparcialidad y
con inter~s genuino de contribuir a la so1Uci6n de la crisis
centroamericana, propuestos por el Grupo Contadora y acepta-
dos por las partes. · 

Un Secretario ejecutivo latinoamericano con funciones 
t~cnicas y administrativas, propuesto por el Grupo Contadora
y aceptado de coman acuerdo por las Partes, qui~n asegurará -
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el funcionamiento pertnanente de la Comisi6n. 

b).- Funcionamiento. 

Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión dis-
pondrá de un Cuerpo Internacional de Inspectores, proporciona 
do por los Estados integrantes de la Comisión y coordinado -
por un director de operacionese 

El cuerpo internacional de inspectores ejecutar§ las fu~ 
cienes que le asigne la Comisión, con las modalidades que es
ta señale o establezca en su reglamento interno. 

El Cuerpo Internacional de In,spectores tendrá a su dispo
sici6n todos los recursos humanos y materiales que la Comí- -
si6n decida asignarle para asegura1· la estricta observancia -
de los compromisos en materia de seguridad. Sus actuaciones -
serán expeditas y exhaustivas. 

Las partes se obligan a prestar toda la colaboración que 
la Comisi6n requiera para facilitar y llevar a cabo su cometl 
do. 

Con el objeto de colaborar con el cumplimiento de las 
funciones de la Comisi6n, ésta contará con un Comité Consulti 
vo integrado por un representante de cada Estado Centroameri~ 
cano, cuyas atribuciones ser~n las siguientes: 

1.- Servir de órgano de enlace entre la Comisión de Veri 
ficación y Control y las Partes. 

2.- Facilitar el cumplimiento de las funciones asignadas 
a la Comisión de Verificación y Control. 

3.- Cooperar, a solicitud de la Comisión, en la rápida -
soluci6n de incidentes o controversias. 

-- La Comisi6n podrá invitar a participar en sus reunio
nes en calidad de observadores, a un representante del Secre
tario General de la ONU y a otro de la CEA. 

-- La Comisión podr~ establecer órganos auxiliares y re
cabar la asistencia y concurso de las comisiones mixtas de se
guridad que puedan existir. 

e).- Funciones de la Comisión. 

La Comisión tendrá como función asegurar el cumplimiento 
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de los compromisos asumidos en materia de seguridad. Para es
te fin deber:i: 

-- Verificar el cumplimiento de los compromisos relati-
vos a maniobras militares, previstos en la presente Acta. 

-- Comprobar la suspensión de toda adauisici6n de eaui
po bélico, y el no incremento de efectivos militares, confor
me a lo establecido en el literal a) de la Priw.era Etapa, del 
numeral 19 del capitulo 11¡ de la Parte I de la presente Acta. 

-- Recibir simultáneamente de las partes sus respecti-
vos inventarios actuales de armamentos, instalaciones milita
res y censo de efectivos en armas de acuerdo con el literal -
b) de la Primera Etapa, del numeral 19 del capitulo lll de la 
Parte .. 1 de la presente Acta. 

-- Realizar los estudios técnicos de conformidad con lo 
prescrito en el literal e} de la Primera Etapa, del numeral -
19 del capitulo III de la Parte I de la presente·Acta. 

-- Comprobar la plena observancia por las Partes de los 
l!mites rnaximos convenidos o en vigor provisional sobre las -
diversas categor1as de armamentos e instalaciones militares,
efectivos en armas, as1 como el cumplimiento de los calenda-
rios de reducci6n que se hayan convenido o que se encuentren
en vigor provisional. 

-- Comprobar que las adquisiciones de rep9siciones, muni_ 
cienes y piezas de repuesto y equipo de reempl~zo sean comp~ 
tibles con los inventarios y registros entregados previamente 
por las Partes, y con los limites y calendarios convenidos o
que se encuentren en vigor provisional. 

-- Verificar la no introducci6n de nuevos sistemas de -
armas que modifiquen cualitativa y cuantitativamente los in-
ventarios actuales de material b~lico as! como la no introduc 
ci6n, posesión ni utilización de armas prohibitivas en la pr~ 
sente Acta. 

-- Establecer un registro de todas las transacciones de 
armamentos que celebren las Partes, incluyendo donaciones y -
cualquier transferencia de material bélico. 

-- Verificar el cumplimiento del compromiso· adquirido -
por los Estados Parte de iniciar y completar los tr:imit~s 
constitucionales para firmar, ratificar o adherir a los trat~ 
dos y otros acuerdos internacionales en materia de desarme y-
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hacer el segllimiento de las acciones encaminadas a tal fin. 

-- Recibir simultSneamente de las Partes la relación de 
las bases, escuelas e instalaciones extranjeras de carácter -
militar, y verificar su desmantelamiento, conforme lo estable 
cido en la presente Acta. -

-- Recibir el censo sobre asesores militares extranje-
ros y otros elementos foráneos que participen en actividades
militares y de seguridad,· y verificar el retiro de los mismos 
de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Verifica 
ci6n y Control. -

Verificar el cumplimiento de la presente Acta en ma
teria de tráfico de armas y examinar toda denuncia al respec
to. Para ello deberán considerarse los siguientes criterios: 

1.- Origen del trSfico de armas: puerto o aeropuerto de 
embarque de las armas, municiones, equipo y otras clases de -
abastecimiento militar destinados a la regi6n centroamericana. 

2.- Personal involucrado: personas, grupos y organiza-
cienes que intervinieron en la concertaci6n y realizaci6n del 
tráfico de armas, incluyendo la participación de gobiernos, -
sus representantes o intermediarios. 

3.- Tipo de armamento, munición y equipo y otras clases 
de abastecimientos militares; clase y calibre de armas; pais
donde fueron fabricadas; país de procedencia; y las cantida-
des de cada tipo de armas, munici6n, equipo y otras calses de 
abastecimiento militar. 

4.- Medios de transporte extrarregionales; terrestre, -
marttimo o aéreo, incluyendo nacionalidad. 

5.- Rutas de transporte extrarregionales; definir rutas 
de tráfico utilizadas, incluyendo las escalas o destinos in-
termedios. 

D.- Lugares de almacenamiento de armas, municiones, 
equipo y otras clases de abastecimiento militar. 

7.- Aereas y rutas de trSfico intrarregional; descrip-
ci6n de 6reas y ruta~_participaci6n o anuencia de sectores gu 
bernamentales u otros en la ejecuci6n del tráfico de armas; ~ 
frecuencia de uti1izaci6n de estas 6reas y rutas. 

8.- Medios de transporte intrarregional; determinaci6n-
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de medio de transporte utilizados, propietarios de estos me-
dios, facilidades proporcionadas por gobi~rnos, sectores gu-
bernamentales y otros, y además modalidades de entrega. 

9.- Unidad receptora o de destino; determinación de per
sonas, grupos y organizaciones destinatarios del tr4fico de -
armas. 

-- Verificar el cumplimiento de la presente Acta en mate 
ria de fuerzas irregulares y de la no utilizaci6n del propio-= 
territorio en acciones de desestabilizaci6~ en contra de otro 
Estado, as! como examinar toda denuncia al respecto para ello 
deberán considerarse los siguientes criterios: 

1.- Instalacjones, medios, bases campamentos o facilida
des de apoyo log!stico y operativo a·fuerzas irregulares in-
cluyendo centros de mando, de radiocomunicaciones y radioemi
soras .. 

2.- Determinaci6n de activjdades de propaga;ida o apoyo -
politice, material, econOmico o militar de las acciones diri
gidas contra cualquier Estado de la región. 

3.- Identificación de personas, grupos y sectores guber
namentales involucrados en dichas acciones. 

-- Verificar el cumplimiento de los compromisos en mate
ria de terrorismo, subversi6n y sabotaje previstos en la pre
sente Acta. 

-- La Comisión y los Estados Parte podrán solicitar, 
cuando lo estimen conveniente, !.a asistencia del Comité: In ter 
nacional de la Cruz Roja para coadyuvar a la solución de los= 
Froblemas de 1ndole humanitaria, que afectan a los paises ce!!. 
troamericanos. 

d}.- Normas y Procedimientos. 

-- La Comisión recibirá toda denuncia debidamente funda
mentada sobre violaciones de los compromisos de seguridad asu 
midas en la presente Acta, la comunicará a las Partes involu= 
eradas e iniciar4 las investigaciones del caso. 

Asimismo, tendr! la facultad de realizar, por su propia
iniCiativa, las investigaciones que juzgue pertinentes. 

-- La Comisi6n realizar~ sus investigaciones por medio -
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de la inspecci6n in situ, la recopilación de testimonios y -
cualquier otro procedimiento que considere necesario para el
desarrollo de sus funciones. 

-- Sin prejuicio de sus informes trimestrales y especia
les, la Comisi6n elaborar!, en caso de denuncia de violaci6n
o incumplimiento de los compromisos de la presente Acta en ma 
teria de seguridad, un informe que contenga recomendaciones = 
dirigidas a las Partes interesadas. 

-- La Comisión recibir~ de las Partes todas las facili-
dades y su pronta y amplia colaboración para el adecuado cum
plimiento de sus funciones. Asimismo, asegurará la ccnfiden-
cialidad de toda información recabada o recibida en ei curso
de las investigaciones. 

-- La Comisi6n remitirá con car&cter confidencial sus in 
formes y recomendaciones a los Estadas Parte, y a los gobier= 
nos del Grupo Contadora. Podrá hacerlos pablicos cuando consi 
dere que ello contribuir1a al cabal cumplimiento de los com-= 
premisos contenidos en el Acta. 

e).- Reglamento interno. 

-- La Comisión una vez establecida, elaborará en Consul
ta con los Estados Parte su propio reglamento interno. 

f).- Duraci6n del mandato de los comisionados. 

-- Los representantes de los Estados integrantes de la -
Comisión tendrán un mandato inicial de dos años, prorrogables 
de coman acuerdo entre las Parles y los Estados participantes 
en la misma. 

g). - Instalación. 

-- La Comisi6n se instalará en el momento de la firma 
del Acta. 

C.- Comité Ad-Hoc para la Evaluación y Seguimiento de 
los Compromisos en Materia Econ6mica y Social. 

a).- Integraci6n. 

-- Para los efectos de la presente Acta, la reuni6n de -
Ministros de Cconomia de Centroamérica se constituirá en el -
Comité Ad-Hoc para la evaluaci6n y seguimiento de los Compro
misos en Materia Econ6mica y Social. 
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-- El Comité contará con una Secretaría Técnica y Admi-
nistrativa, qi..--easegurará el funcionamiento permanente del mis 
mo, y que será desempeñada por la Secretaría de Integración :::: 
Econ6mica Centroamericana (SIECA). 

b).- Funciones. 

-- El Comité recibirá los informes anuales de las Partes 
respecto al progreso en el cumplimiento de los compromisos en 
materia econ6mica y social. 

-- El Comité realizará evaluaciones peri6dicas sobre los 
avances en el cumplimiento de los com~romisos en materia eco
nómica y social, contando para ello con la informaci6n que 
produzcan las Partes y los organismos internacionales y regio 
nales competentes. -

-- El Comité presentará en sus informes periódicos, pro
puestas para el fortalecimiento de la cooperaci6n regional y
el impulso de los planes de desarrollo, con particular énfa-
sis en los aspectos señalados en los compromisos de la prese!!. 
te Acta. 

4.- Financiamiento de los Mecanismos de Ejecuci6n y Se-
guimiento. 

a}.- Los mecanismos de ejecución y seguimiento a que sc
refiere esta Parte II del Acta, se financiar~n mediante un 
fondo para la Paz en Centroam6rica. 

b).- Los recursos para dicho fondo se obtendrán de apor
tes ·iquales de los Estados Parte, asi como de contribuciones 
adicionales que se obtengan de otros Estados, de organismos -
internacionales y otras fuentes, los cuales podrán ser 9esti2 
nadas por los Estados centroamericanos con la colaboraci6n 
del Grupo Contadora. 

PARTE III 

DISPOSICIONES FIN~LES 

1.- Los compromisos que se convienen por las Partes en 
la presente Acta y su anexo tienen carácter jur:tdico y, por 
lo tanto son obligatorios. 

2.- La presente Acta será ratificada de conformidad con
los procedimientos constitucionales establecidos en cada una
de los Estados Centroamericanos. Cada Estado signatario depo-
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sitará su instrumento de ratificaci6n en el Ministerio do Re
laciones Exteriores de la República de Panamá. 

3.- La presente Acta entrará en vigor ocho d!as después
de la fecha en que se deposite el quinto instrumento de rati
ficaci6n. 

4.- Desde la fecha de la firma del Acta y hasta su entra 
da en vigor, las Partes se abstendrán de actos en virtud de :: 
los cuales se frustren el objeto y el fin de la misma, y ade
más procurar~n, de buena f~ y de conformidad con la legisla-
ci6n interna, tornar individualmente las medidas que fueren ne 
cesarias con el fin de facilitar el funcionamiento de los me= 
canismos a que se refiere la Parte II. 

5.- cualquier controversia sobre la interpretación o 
aplicaci6n de la presente Acta que no haya podido ser resuel
ta por medio de los mecanismos previstos en su Parte II, Cebe 
rá ser sometida a los .Ministros de Relaciones Exteriores de = 
las Partes para su consideraci6n y decisi6n por unanimidad. 

6.- En caso de subsistir la controversia, los ministros
de Relaciones Exteriores de los Estados que integran el Grupo 
Contadora ejercer~n a petici6n de cualquiera de las Partes, -
sus buenos oficios a fin de que las Partes interesadas puedan 
resolver la controversia respectiva. Agotada esta instancia,
los Cancilleres del Grupo Contadora podrán sugerir otro medio 
de solución pñc1f ica de la controversia, de conformidad con -
el articulo 33 de la Carta de la Organizñci6n de las naciones 
Unidas y el articulo 24 de la Carta de la Organizaci6n de Es
tados Americanos. 

Si transcurridos 30 d1as no ha habido acuerdo de las Par 
tes sobre la aplicaci6n del procedimiento sugerido, cualquie-= 
ra de ellas podr~ hacer pfiblicos los dict~menes, informes o -
recomendaciones de los Mecanismos de Ejecución y Seguimiento
establecidos en la parte II de la presente Jl~cta, sobre la ce!!. 
troversia. 

7.- La presente Acta no admite reservas. 

a.- El anexo y los protocolos adicionales I al IV forman 
parte integrante de la presente Acta. 

9.- La presente Acta tendr§ una vigencia de cinco años,
prorrogables por per1'..odos iguales, salvo que cualquiera de 
las Partes notifique con 6 meses de antelación al término de
cada periodo de 5_ años su decisi6n en contrario. Seis meses -
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antes del vencimiento de cada período, los Estados Parte y -
los del Grupo de Contadora se reunirán, a solicitud de cual-
quiera de las Partes, con el fin de evaluarla y adoptar las -
disposiciones que estimen pertinentes. 

10.- La presente Acta será registrada por las Partes en
la Secretaria Generalde las Naciones Unidas, de conformidad -
con el art1culo 102 de la Carta de la Organizaci6n. 

En testimonio de lo cual, los Ministros de Relaciones Ex 
teriores de los respectivos gobiernos de los paises centroame 
ricanos, han firmado la presente Acta, en seis originales en~ 
idioma español, uno de los cuales quedar~ depositado en el Mi 
nisterio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.-

Hecha en la ciudad de Panamá, el d1a se.is de junio de 
mil novecientos ochenta y seis. 

E! gobierno de la Repablica de Costa Rica, el gobierno -
de la República de Guatemala, el gobierno de la Répública de
El Salvador, el gobierno de la República de Honduras y el go
bierno de la República de Nicaragua. 

ANEXO 

Las Partes convienen en la siguientes Definiciones de té!: 
minos militares: 

1.- Registro: Dato numérico o gráfico de efectivos mili
tares, paramilitares y de seguridad, así como de instalaciones 
militares. 

2.- Inventario: Relaci6n detallada de armas y equipo mi
litar de propiedad nacional o extranjera con el máximo de es
pecificaciones posibles. 

3.- Censo: Dato numérico de personal militar o civil ex
tranjero en funciones de asesoria en materia de defensa y/o -
de seguridad. 

4.- Instalaci6n militar: Establecimiento o infracstructu 
ra que incluye aeropuertos, cuarteles, fuertes, campamentos,= 
instalaciones aéreas y navales o similares bajo jurisdicci6n
militar incluida su ubicaci6n geográfica. 

S.- Tabla de organizaci6n y equipo (TOE): Documento que
contiene la misión, organizaci6n, equipamiento, capacidades y 
limitaciones de una unirlad militar tipo en sus diferentes ni-
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veles. 

6.- Equipo militar: Elementos materiales, individuales y 
de conjunto, de propiedad nacional o extranjera, que emplea -
una fuerza militar para su vida y operaci6n, sin incluir arma 
mentes. -

7.- Clasificación de Armas: 

a) Por su naturaleza: 

1.- Convencionales. 

2.- Quimicas. 

3. - Biológicas. 

4.- Radiológicas. 

b) Por su alcance: 

1.- Corto: Armas individuales y colectivas portátiles. 

2. - Mediano: Armas de apoyo no portlitiles (morteros, ob!:!_ 
ses y cañones) . 

3.- Largo: Cohetes y proyectiles dirigidos, los que a su 
vez se dividen en: 

a).- Cohetes de corto alcance: su alcance mliximo es inf~ 
rior a veinte (20) ~ilómetros. 

b).- Cohetes de largo alcance: su alcance máximo es de -
veinte (20) kilómetros o más. 

e).- Proyectil dirigido a corto alcance: su alcance máxi 
mo es hasta cien (100) kilómetros. 

d).- Proyectil dirigido de alcance medio: su alcance es
tá entre cien (100) kilómetros y menos de quinientos (500) k! 
lómetros. 

e).- Proyectil dirigido de largo alcance: su alcance es
de quinientos (500) kilómetros en adelante. 

e) Por su calibre y peso: 

1.- Livianas: ciento veinte (120) milimetros o menores. 
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2.- Medianas: más de ciento veinte (120) milfmetros y 
menores de cjento sesenta (160). 

3.- Pesadas: más ce ciento sesenta (160) milímetros y me 
nares de doscientos diez (210) milímetros. -

4.- .Muy pesada: más de doscientos diez (210) milímetros. 

d) Por su trayectoria: 

1.- Armas de tiro rasante. 

2.- Armas de tiro curvo: 

a.- Mortero. 

b.- Obuses. 

c.- Cañones. 

d.- Cohetes. 

e) Por su medio de transporte: 

1.- A pie. 

2. - HipomiSvil. 

3.- Remolcados o tractados. 

4.- Autopropulsadas. 

s.- Todas las armas pueden ser transportadas por carret~ 
ras, ferrocarril, barco o por aire. 

6.- Las que se transportan por aire se clasifican Como -
sigue: 

a.- Helicoportadas. 

b.- Aerotransportadas. 

B.- Características o considerar en los diferentes tipos 
de aviones y heliciSpteros: 

a.- Modelo. 

b.- Cantidad. 
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c.- Tripulación. 

d.- Fabricaci6n. 

e.- Velocidad. 

f.- Capacidad. 

g.- Sistema de propulsión. 

h.- Artillado o no. 

i.- 'ripo de armamento. 

j.- Radio de acción. 

k.- Sistema de navegaci6n. 

1.- Sistema de comunicaci6n. 

m.- Tipo de misión que cumple. 

9.- Caracteristicas a considerar en los diferentes bu- -
ques o embarcaciones: 

a.- Tipo de buque. 

b.- Astillero y año de fabricación. 

c.- Tonelaje. 

d.- Capacidad de desplazamiento. 

e.- Calado. 

f.- Eslora. 

g.- Sistema de propulsión. 

h.- Tipo de armamento y sistema de tiro. 

i.- Tripulación. 

10. - Servicios:· Organismos logisticos y administrativos
de apoyo general a las fuerzas militares, paramilitares y de
seguridad. 

11.- Centros de educación militar: Instalaciones destin~ 
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das a la formaciOn adiestramiento y entrenamiento de milita-
res en sus diferentes niveles y especialidades. 

12.- Base militar: Espacio terrestre, mar1tirno y aéreo -
que incluye instalaciones militares, personal y equipo mili-
tar bajo un mando militar. La definiciOn de base militar ex-
tranjera deberá tomar en cuenta los siguientes elementos: 

Su administraciOn y control. 

Fuentes d~ financiamiento. 

La relaciOn porcentual del personal local y extranje-
ro. 

Acuerdos bilaterales. 

Su localizaciOn y área geográfica. 

EnajenaciOn de parte del territorio a otro Estado. 

Cantidad de efectivos. 

13.- Instalaciones militares extranjeras: Aquellas que -
han sido construidas con el propOsito de ser utilizadas por -
unidades extranjeras para fines de maniobras, adiestramiento
u otros objetivos militares, conforme a convenios o acuerdos
bilaterales. Dichas instalaciones podrían ser de carácter tem 
peral o permanente. -

14.- Asesores militares extranjeros: Se entiende por ase 
sores militares y de seguridad personal militar o civil ex- ~ 
tranjero que desempeña funciones técnicas, de adiestramientoº de asesor1a en las sigúientes áreas operativas: táctica, lo 
q!stica, de estrategia, orgánica y de seguridad en las fuer-~ 
zas de tierra, mar y aire o de seguridad en los Estados Cen-
troamericanos bajo convenios establecidos con uno o varios go 
biernos. -

15.- Tráfico de armas: Se entiende por tráfico de armas
todo tipo de transferencia por parte de gobiernos, personas o
qrupos regionales o extrarregionales de armamentos destinados 
a grupos, fuerzas irregulares o bandas armadas que busquen de 
sestabilizar a gobiernos de la regiOn. Ello incluye también = 
el paso de dicho tráfico por el territorio de un tercer Esta
do, con consentimionto o no, destinado a los grupos menciona
dos, en otro Estado4 
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16.- Maniobras militares Nacionales: Son ejercicios o si 
rnulacros de combate o de guerra que las tropas realizan en 
tiempo de paz para su adiestramiento. Participan las fuerzas
arrnadas del pais en su propio territorio y pueden incluir uni 
dades de tierra, mar y aire, con el objeto de incrementar su= 
capacidad operativa. 

17.- Maniobras militares internacionales: Son todas aque 
llas operaciones realizadas por las fuerzas armadas de dos o~ 
más paises en el territorio de uno de ellos o en zona interna 
cional, incluidas unidades de tierra, mar y aire, con el obje 
to de incrementar su capacidad operativa y desarrollar medi-= 
das de coordinaci6n conjunta. 

18.- Los inventarios elaborados en cada Estado, en forma 
separada para Cdda una de ~us fuerzas armadas, considerando -
en su contenido los efectivos, armamentos y munici6n, equipo e 
instalaciones de las fuerzas que a continuaci6n se citan y de 
acuerdo con sus propias modalidades de organizaci6n: 

a).- Fuerzas de Seguridad: 

1.- Guardias fronterizas. 

2.- Guardias urbanas y rurales. 

3.- Fuerzas militares asignadas a otros ministerios. 

4.- Fuerza de Seguridad P6blica. 

5.- Centro de formación y adjestramiento. 

6.- Otros. 

b.- Fuerzas navales. 

1.- Localizaci6n. 

2.- Tipo de base. 

3. - N6mero y caracter1sticas de la flota naval. Tipo de -
armas. 

4.- Sistema de defensa. Tipo de armas. 

5.- Sistema de comunicaciones. 

6.- Servicio y material de guerra. 
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7.- Servicios de transporte aéreo o terrestre. 

8.- Servicios de Sanidad. 

9.- Servicios de Mantenimiento. 

10.- Servicios de intendencia. 

11.- Reclutamiento y tiempo de servicio. 

12.- Centro de adiestramiento y forrnaci6n. 

13.- Otros. 

e).- Fuerzas aéreas: 

l.- Localizaci6n. 

2.- Capacidad de las pistas. 

3.- Número y caracter1sticas de la flota a~rea, tipo de
armas. 

4.- Sistema de defensa. Tipo de armas. 

s.- Sistemas de comunicaciones. 

6.- Servicios de material de guerra. 

7.- Servicios de sanidad. 

8.- Servicios de transporte terrestre. 

9.- Centro de adiestramiento y formaci6n. 

10.-_Servicios de mantenimiento. 

11.- Servicios de intendencia. 

12.- Reclutamiento y tiempo de servicio. 

13.- Otros. 

d) Fuerzas de ej~rcito: 

1. - Infanter1a. 

2.- Infanter1a motorizada. 
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3.- Infanteria aerotransportada. 

4.- Caballer1a. 

s.- Artiller1a. 

6.- Blindados. 

7.- Transmisiones. 

8.- Ingenieros. 

9.- Tropas especiales. 

10.- Tropas de reconocimiento. 

11.- Servicios de sanidad. 

12.- Servicios de transporte. 

13.- Servicios de material de guerra. 

14.- Servicios de mantenimiento. 

15.- Servicios de intendencia. 

16.- Polic1a militar. 

17.- Centro de adiestramiento y formaci6n. 

18.- Debera incluirse en este documento informaci6n preci 
sa sobre sistema de incorporaci6n, reclutamiento y tiempo de :: 
servicio. 

19.- Otros. 

e) Fuerzas paramilitares. 

f) Requerimiento de informaci6n para aeorpuertos; cam-
pos de aviaci6n existentes: 

1.- Ubicaci6n detallada y categor1a. 

2.- Localizaci6n de instalaciones. 

3.- Dimensiones de las pistas de despegue, carreteo y de 
rr~ntenimiento. 
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4.- Medios: edificios, instalaciones de mantenimiento, -
abastecimiento de combustible, ayuda de navegación, sistema -
de comunicación. 

g) Requerimiento de información para terminales y puer--
tos: 

1.- Ubicación y caracteristicas generales. 

2.- Canales de entrada y acceso. 

3.- Rompeolas. 

4.- Capacidad de la,terminal. 

h) Personal: desde el punto de vista de personal, se re
quiere el dato numérico de efectivos en servicio activo, en -
la reserva, en las fuerzas de seguridad y organizaciones para 
militares, asimismo el dato que correspondaaasesores debe iñ 
cluir número, calidad migratoria, especialidad, nacionalidad= 
y tiempo de permanencia en el pa1s, y convenios o contratos -
seg~n el caso. 

i) En relaci6n con armamento, deben incluirse municiones 
de todo tipo, explosivos, municiones para armas portátiles, -
artiller1a, bombas y torpedos, cohetes, granadas de mano y fu 
sil, cargas de profundidad, minas terrestres y mar1timas, es= 
paletas, granadas para morteros y obuses, etc~tera. 

j) En las instalaciones militares nacionales y extranje
ras, incluir hospitales y puestos de socorro militares, bases 
navales, aeropuertos y pistas de aterrizaje. 

19.- Balance razonable de fuerzas: El balance razonable
de fuerzas es el equilibrio resultante del cómputo de las 
fuerzas es el equilibrio resultante del cómputo de las fuer-
zas militares de los Estados entre s1, en función de sus pro
pias necesidades para preservar su soberan1~ iñdependencia po 
11tica, seguridad e integridad territorial. -

PROTOCOLO ADICIONAL I AL ACTA DE CONTADORA PARA LA 
PAZ Y COOPERACION EN CENTROAMERICA. 

Los gobiernos de Colombia~ México, Panamá y Venezuela, -
deseosos de seguir contribuyendo al loqro de los propósitos -
de paz y cooperación en Centroam~rica contenidos en el Acta -
de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n en Centroamérica. 
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Han acordado: 

1.- Cooperar con los estados centroamericanos en la con
secución del objeto y fin del Acta. 

2.- Prestar todo su apoyo para la constitución y el fun
cionamiento de los mecanismos de ejecuci6n y seguimiento pre
vistos en el Acta. 

3.- Contribuir a la solución pacífica de las controver-
sias que puedan surgir de la apli.cación e interpretación del
Acta, de conformidad con las disposiciones de la Parte XII de 
la misma. 

4.- El presente protocolo no admite reservas. 

s.- El presente protocolo entrará en vigor para cada Es
tado signatario en la fecha del depósito de su respectivo ins 
trumento de ratificación, que deberá hacerse simúltáneamcnte= 
en las Secretarías Generales de la Organización de las nacio
nes Unidas y de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

6.- El presente protocolo será registrado en la Secreta
ría General de las naciones Unidas de conformidad con el artí 
culo 102 de la Carta de la Organización. -

En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios infras-
critos, debidamente autorizados por sus respectivos gobierno~ 
han firmado el presente protocolo, el gobierno de la RepGbli
ca de Colombia: el gobierno de la RepGblica de Panamá: el go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Re 
pGblica de Venezuela. -

PROTOCOLO ADICIONAL II AL ACTA DE CONTADORA PARA LA 
PAZ Y LA COOPERACION EN CENTROA~.ERICA. 

Los plenipotenciarios infrascritos, representantes de Es 
tados del Continente Americano, provistos de plenos poderes = 
de sus respectivos gobiernos. 

Convencidos de que es preciso contar con la efectiva co
laboración de los estados del Continente para asegurar la vi
gencia, eficacia y vialidad del Acta de Contadora para la Paz 
y la Cooperación en Centroam~rica. 

Han acordado: 

1.- Abstenerse de actos en virtud de los cuales se frus-
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tren el objeto y el fin del Acta. 

2.- Cooperar con los estados centroamericanos en la con
secución del objeto y el fin del Acta. 

3.- Prestar todo su apoyo para el cumplimiento de las 
funciones de los mecanismos de ejecuci6n y seguimiento preví~ 
tos en el Acta, cuando asi los requieran las partes. 

4. - El presente protocolo no admite reservas. 

S.- El presente protocolo estará abierto a la firma de -
todos los Estados del Continente J\mericano. 

6.- El presente protocolo entrará en vigor para cada Es
tado signatario en la fecha del depósito de su respectj_vo ins 
trumento de ratificación en la Secretaria General de la Orga= 
nización de las Naciones Unidas o de la Organización de los -
Estados Americanos. 

7.- El presente protocolo ser~ registrado en la Secreta
ria General de las Naciones Unidas, de conformidad con el ar
t1culo 102 de la Carta de la Organización. 

El presente protocolo, cuyos textos en español, inglés,
francés y portugués son igualmente aut~nticos, estará abierto 
a la firma en la Secretaria General de la Organización de las 
Naciones Unidas. 

PROTOCOLO ADICIONAL III AL ACTA DE CONTADOllA PARA 
LA PAZ Y LA COOPERACION EN CENTROAMERICA 

Los plenipotenciarios infrascritos, provistos de plenos
poderes de sus respectivos gobiernos. 

Convencidos de que es preciso contar con la efectiva co
laboración de la comunidad internacional para asegurar la vi
gencia, eficáciá y vialidad del Acta de Contadora para la 
Paz y la Cooperación en Centroamérica. 

Han acordado: 

1.- Respetar los compromisos asumidos por los gobiernos-
centroamericanos. · 

2. - Abstenerse de actos en virtud de los cllales se frus
tren el objeto y el fin del Acta. 
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3.- Cooperar con la medida de sus posibilidades con los
estados centroamericanos para el desarrollo econ6mico y so- -
cial de la región. 

4.- El presente protocolo no admite reservas. 

5.- El presente protocolo estará abierto a la firma de -
todos los estados que deseen contribuir a la paz y la cooper~ 
ci6n en Centroamérica. 

6.- El presente protocolo entrará en vigor para cada es
tado signatario en la fecha del dep6sito del respectivo ins-
trumcnto de ratificaci6n en la Secretaria General de la Orga
nizaci6n de las naciones Unidas. 

7.- El presente protocolo será registrado en la Secreta
ria General de las Naciones Unidas, de conformidad con el ar
ticulo 102 de la Carta de la Organización 

El presente protocolo, cuyos textos en los idiomas ofi-
ciales de las Naciones Unidas son igualmente auténticos, esta 
rá abierto a la firma en la Secretaria General de las Nacio-~ 
nes Unidas en la ciudad de Nueva York. 

PROTOCOLO ADICIONAL IV AL ACTA nE CONTADORA PARA LA 
PAZ Y LA COOPERACION EN CENTROJ\MERICA. 

Los plenipotenciarios infrascritos, provistos de plenos -
poderes de sus respectivos gobiernos. 

Convencidos de que es preciso contribuir a garantizar el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acta de Conta
dora para la paz y la caoperaci6n en Centroamérica. 

Han acordado: 

1.- Aceptar la invitaci6n para participar y cooperar en
la constitución y el funcionamiento de los mecanismos de eje
cución y seguimiento contemplados en el Acta, en los términos 
convenidos con las partes por medio de acuerdos que deberAn -
anexarse a este protocolo. 

2.- Actuar con toda imparcialidad en el cumplimiento de
las funciones de ejecución y seguimiento en las que partici-
pen. 

3.- El presente protocolo estar§ abierto a la firma de -
los estados propuestos por el Grupo Contadora y convenidos 
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por las partes de común acuerdo. 

4.- El presente protocolo entrar& en vigor para cada es
tado signatario en la fecha del depósito de su respectivo ins 
trurnento de ratif ieación en la Secretaria General de la Orga~ 
nizaci6n de las Naciones Unidas. 

S.- El presente protocolo no admite reservas. 

6.- El presente protocolo será registrado en la Secreta
ria General de las Naciones Unidas, de conformidad con el ar
ticulo 102 de la Carta de la Organización. 

El presente pro.tocolo, cuyos textos en los idiomas ofi-
ciales de las Naciones Unidas son igualmente aut~nticos, esta 
rá abierto a la firma en la Secretaria General de la Organiza 
ciOn de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. -

(Tomada del periódico Excélsior de la Cd. de México, del 
dia 9 de junio de 1986, Año LXX, Temo III, Nt1m. 25, 210, pp.-
1, 10, 37, 38 y 39). 
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4.1. Importancia de la participaci6n Pol!tica de México. 

La actual politica exterior de México en Centroamérica. 

La dinamicidad de la actual politica exterior de México

hacia Centroam~rica, entre otras razones obedece a los lazos

que siempre han unido a México con los paises que conforman -

esa región y, que son los siguientes: 

l.- Vecindad geogr~fica. 

2.- Origen histórico común. 

3.- Idioma. 

4.- Religión. 

s.- cultura. 

Esto se debe al hecho de que, tanto México como los pai

ses que integran a América Central, formaron parte del impe~

rio colonial español. Incluso, en una determinada época de su 

historia, durante un corto tiempo, México y los paises centr2 

americanos, llegaron a conformar un solo país, bajo el impe-

rio mexicano de Iturbide (1822-1823). 

La mayoría de los estudiosos de la pol1tica exterior de

México, coinciden en que hasta antes de la década de los se-

tentas y, después de la Revolución Mexicana de 1910, ésta se

caracterizó por: 
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1.- Su actividad pasiva. 

2.- Por ser abstencionista. 

3.- Carecer de compromiso rea1. 

4.- Incluso ser aislacionista. 

Las ~ausas que explican esa actitud de Ml!Xico hacia Cen

troamérica en el periodo antes seña1ado, son las siguientes: 

1.- La experiencia histórica tra~tica sufrida por M6xi_ 

ca en el siglo pasado. Una historia plena de intervenciones 

sobre todo de parte de los Estados Unidos de Am6rica. Esto 

nos explica porque México adopt6 como principios básicos de -

su pol1tica exterior, a la no intervenci6n y a la autodeterm!_. 

naci6n de los pueblos. Principios gue en todo lo que va del -

presente siglo México siempre ha defendido en diversos foros

internacionales. Desafortunadamente, en la práctica, M~xico -

lleg6 a confundir a la no intervenci6n con el aislacionismo,

pensando quizás que la mejor forma de evitarse intervenciones 

extranjeras en su territorio era absteniéndose de participar

politicamente en los asuntos extranjeros. 

2.- Despu~s de la Segunda Guerra Mundial, dada la estru!:_ 

tura bipolar que se conformó en el mundo contemporáneo entre

la Uni6n Sovi6tica y los Estados Unidos de América, México t~ 

merase de las guerras, decidi6 abstenerse de fomentar sus re

laciones con otros paises del globo terráqueo, con el Unico -
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fin de no contrariar demasiado a su poderoso vecino del Nort~ 

dedicándose solo a incrementar sus relaciones con los Estados 

Unidos de América, creyendo err6neamente gue con eso siempre

tendr1a contento a ese pa1s. Esto nos explica la dependencia

actual de l~éxico con los Estados Unidos de 11"1/;rica. 

3.- A partir de 1945, la atenci6n de los gobiernos pos! 

revolucionarios de ~éxico, estuvo enfocada hacia la estabili

dad y el desarrollo interno del pa~s. Es decir, pusieron esp~ 

cial interés en cuestiones de car~cter politice y econ6mico,

prestándole poca importancia a los asuntos externos. Salvo 

aquellos que se relacionaran con los Estados Unidos de Arn/;ri

ca, que por razones obvias, se.vieron obligados a tener que -

tomar en cuenta. Esto nos explica, a qué se debe, que desde -

el año de 1945, el modelo de desarrollo mexicano, no s61o no

se contrapone, sino que se amolda al esquema econ6mico de la

posguerra. 

4.- El hecho de que durante alg{in tiempo, en la mayoria

de los paises centroamericanos, hayan prevalecido gobiernos -

de tipo militar, teniendo generalmente sus or!genes en golpes 

de Estado, lo cual indudablemente influy6 para que los gobieE 

nos de M/;xico se mostraran ap!ticos hacia esa regi6n. Además, 

cabe recordar, que durante la llamada etapa de la guerra fr1~ 

la mayor parte de los gobiernos centroamericanos se alinearon 
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con la polttica exterior de los Estados Unidos de ~.rn6rica, 

que siempre se ha caracterizado por ser extremadamente inter

vencionista, a la cual M~xico siempre se ha opuesto. Esta nos 

explica a qué se debe que en la actualidad, ~~xico muestre 

una gran sirnpat1a con los movimientos de Liberación nacional

que pugnan por un cambio social en sus respectivos paises, m~ 

nifestándose siempre en contra de las pol1.ticas de fuerza y -

dominací6n. 

Hoy en d1a, M~xico es el pats, que en toda la Arn~rica L!!_ 

tina, mantiene una pol!tica rn~s activa y más comprometida con 

el área centroaméricana y del Caribe. Dos de los más brillan

tes estudiosos de la pol1tica exterior de M~xico, Mario Ojeda 

y René Herrera 1 nos explican muy resumidamentct las ra2oneR -

pot las que se considera que México haya decidido darle un 

nuevo enfoque a su pol1tica exterior hacia la región antes 

mencionada: 

"Primero, la crisis pol!tíca de Centroamárica, que cons

tituyó la llamada de atención que hizo cobrar conciencia de -

la importancia pol1tico estrat6gica que la región tiene para 

!'éxico . 

Segundo, la nueva riqueza petrolera mexicana, que elev6 

la importancia de !'éxico en el Mundo, ampliando su margen de

acción internacional y que le permitió los recursos materia--
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les para una presencia real en la región, a través de progra-

mas de cooperaci6r' e 

Tercero, la voluntad pol1tica expresada por el gobierno 

de José L6pez Portillo para activar la pol1tica exterior 

Cuarto, la agresividad de la pol1tica de seguridad na-

cional seguida por Washington con el advenimiento al poder de 

Ronald Reagan, que contrariamente tendió a incrementar el el! 

ma de inseguridad prevaleciente en la región". (46) 

La actual pol1tica exterior de !!éxico hacia Centroaméri-

ca y el Caribe, se caracteriza por: 

l.- Tratar de detener la pol1tica intervencionista de 

los Estados Unidos de llml!rica en el área. 

2.- Apoyar moral y económicamente a los gobiernos leg1t~ 

mas de la regi6n, sin exclusiones, ni condicionamientos de 

ninglín tipo. 

3.- Buscar una solución pacífica a la actual crisis de -

la zona, mediante el diálogo y la comunicación, apoyándose en 

los principios generales del Derecho Internacional. 

4.- Instrumentar un plan regional de cooperación mutua -

(46) Herrera, Renl! y Ojeda Mario, "La pol1tica de México ha-
cia centroaml!rica 1979-1982, México, ed1tado por el Cole 
gio de México, Colecciones Jornadas, 1983, pp. 9-10. -
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entre los paises de la regi6n. 

5.- Si~patizar con los movimientos en favor de un cambio 

social en el área. 

"Esta nueva pol1tica exterior de México hacia Centroam~

rica y el Caribe, ha provocado que se generen una serie de e!_ 

peculaciones en torno a la postura.de ~~xico con el área an-

tes mencionada, principal.mente entre los observadores pol1ti

cos estadounidenses, que piensan que México con su pol!tica 

ingenuamente le est~ haciendo el juego a la Uni6n Soviética y 

Cuba, ya que para ellos, el último y verdadero interés de la

estrategia comunista en la zona es precisamente ~.éxico". (47) 

Lo que realmente pasa, es que México y Estados Unidos de 

América, contemplan la problernStica centroamericana desde un

punto de vista diferente. 

Para el gobierno estadounidense, lo que actualmente suc~ 

de en Centroam~rica, se debe a la subversi6n comunista inter

nacional. Por lo que se vale de este argumento para inscribir 

áf conflicto centroamericano dentro de la confrontaci6n Este

Oeste. 

En tanto que para el gobierno de M~xico, la crisis r.en--

(471 Ibidem. p. 32. 
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troamericana es producto de la situación de opresi6n polftica 

Y social en que ha estado inmersa la regi6n desde hace much1-

simo tiempo, por lo que considera natural a dicho fen6meno, -

extrayéndolo del contexto de las relaciones Este-Oeste. 

El interés del gobierno de l"éxico por la soluci6n del 

conflicto centroamericano, nos dicen una gran parte de los o~ 

servadores pol!ticos. nacionales, coinciden en opinar, que el-

verdadero interés del gobierno de México con su actual pol1ti 

ca exterior hacia Centroam~rica, radica en que pretende se- -

guir manteniendo la actual estructura pol!tica qu~ preyalece-

en el pa1s, mediante la aplicaci6n de un proyecto nacional de 

desarrollo, pero sin tener un foco de tensi6n en su frontera-

geogr~fica del Sur. Ya que si dicha tensi6n se llegara a con-

vertir en una guerra generalizada, México se podrta ver impl! 

cado en la misma, lo cual obligarta al gobierno mexicano a t~ 

ner que instrumentar una nueva polttica interna y externa. Es 

decir, el estal.lido de un conflicto ~lico en la regi6n, aut2 

m~ticamente obliga al gobierno de ~_t!xico a cambiar su estrat.!l_ 

gia pol1tica interna y externa, en base a las siguientes raza 

nes: 

1.- "Se ver1a obligado a ejercer un control politice más 

rigido, ante el peligro de una desestabilizaci6n interna del

pais, lo cual echar1a por tierra todos sus esfuerzos que du--
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rante los Gltimos años ha venido rBalizando en materia de re

forma pol1tica, en el sentido de tratar de incorporar sobre -

todo en los procesos electorales, una mayor participaci6npol! 

tica de las diversas corrientes ideol6gicas que operan en el

pa1s. 

2.- Tendria que fortalecer a las fuerzas armadas, incre

mentando el gasto bélico, que consecuentemente truncaría 

otros proyectos de desarrollo nacional más importantes, pues

to que forzosamente tendría que distraer sus escasos recursos 

económicos al sectro militar, con lo que se corre el riesgo -

de que se debilite la clase pol!tica gobernante, que se veria 

obligada a tener que compartir la estrategia pol!tica diseña

da para el proyecto de desarrollo nacional con el sector mili 

tar. 

3.- Probablemente militarizar!a las fronteras, ante el -

peligro de la infiltración de fuerzas extrañas ajenas a los -

intereses legitimes de la nación, lo cual provocar!a que el -

pa1s se aislara nuevamente de la regi6n. 

4.- Quiz~s romper!a relaciones diplomáticas con algunos

pa!ses involucrados en el conflicto, lo cual le restar!a pre~ 

tíqio internacional a su.tradicionai política exterior que, ha 

seguido con sus vecinos". (48) 

(48) Ibidem, pp. 36 y 38. 
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Lo anteriormente expuesto, nos explica por si mismo, el

interés de México porque se solucione pacíficamente el confliE 

to centroamericano. 

Con el propósito de lograr la distensi6n y el entendi- -

miento en el !rea, el gobierno de ~éxico en los momentos actu~ 

les, ha diseñado una serie de objetivos tácticos, que se pue

den resumir de la siguiente manera: 

1.- Con el fin de evitar el riesgo de una intervención -

militar directa en la regi6n por parte de los Estados Unidos

de .América, el gobierno de M~xico busca moderar lás acciones

y objetivos de los sectores revolucionarios en el ~rea. 

2.- Con la intenci6n de calmar un pocolaaqresiva acti-

tud del gobierne estadounidense en la regi6n, el gobierno me

xicano trata de e7itar la radicalizaci6n de las acciones de -

los sectores revolucionarios. 

3.- Con el objeto de disminuir el peligro de una guerra

generalizada en la zona, el gobierno de México fomenta el di! 

lego entre todas las partes involucradas en el conflicto, ya

sea a nivel de naciones o a nivel interno de los paises entre 

los gobiernos vigentes y los sectores opositores de los mis--

mas. 

4.- Con la finalidad de brindarle seguridad al gobierno-
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estadounidense de que en el conflicto centroamericano no se -

inmiscuirá la Uni6n Sovi~tica, ni nadie de sus aliados, el -

gobierno de M~xico aboga por la neutralidad de los conflictos 

regionales, procurando no caigan dentro del contexto de la 

confrontaci6n Este- Oeste. 

5.- Con el fin de liberar al cambio social en la regi6n

del conflicto ideol6gico Capitalismo-Socialismo, el gobierno

mexicano pugna por el surgimiento de un nuevo modelo polttico 

de vida en el área, que no necesariamente tenga que ser el m~ 

xicano, el cual se apegue a las realidades específicas de ca

da pats y se encuentre libre de toda injerencia de las gran-

des potencias. 

En resumen, la actual polttica exterior de M~ico hacia

Centroam~rica, obe<lecea que el gobierno de M~xico pretende 

consolidar con ella, la soberania e independencia polttica 

del pats frente a su poderoso vecino del norte. 

4.2. La actual polttica exterior. 

Los rasgos fundamentales de la polttica exterior de M~xi 

co en la actualidad, ocupa un lugar muy importante dentro de

la comunidad internacional por su dinl!mica polttica exterior

que ha venido realizando durante los Gltimos años, considero

necesario hablar un poco sobre los rasgos fundamentales de la 
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misma, que la diferencian de las políticas externas de otros

paises. En la actualidad, las caracteristicas principales de

la polfiica exterior de Mmcico son: 

1.- Se encuentra inscrita dentro de un sistema general -

de planeaci6n. 

Esto quiere decir, que la actual politica exterior de ~! 

xico, se encuentra a·entro de un Plan Nacional de Desarrollo,

que no es otra cosa, que un programa. general del gobierno ac

tual, que en uno de sus apartados, plantea los objetivos, las 

estrategias, las metas y las lineas generales de ~cci6n que -

deber~ seguir el presidente de ~ico en materia de politica

exterior. Dicho plan, surge de un proceso de consultas que el 

gobierno emprende entre los diferentes sectores de la pobla-

ci6n. Este sistema de planeaci6n, le permite a la sociedad m~ 

xicana en general, aportar sus ideas en cuanto ~ pol!tica ex

terior se refiere. 

2.- Tiene continuidad y consistencia. 

Esto quiere decir, que cada vez que se produce un cambio 

de gobierno en nuestro pa!s, su pol!tica exterior no cambia,

sino·. que ~sta contintia con su misma 11nea de acci6n, lo cual 

la hace consistente con relaci6n a otras pol1ticas externas -

de otros paises. Ya que por regla general, en la mayor!a de -
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los paises, su pol1tica exterior cambia cada vez que se prod~ 

ce un cambio interno de gobierno. Incluso se llega a dar el -

caso, que dentro de un mismo régimen de gobierno, se produ-

cen cambios bruscos en sus politicas externas, cosa que afor

tunadamente no sucede en M~xico. Esta caracter!stica de cont~ 

nuidad y consistencia, normal~ente le permite a los observad~ 

res pol1ticos internacionales, pronosticar la pol!tica exte-

rior de l>!!!xico, cada vez que se produce un cambio de rég :L-nen-' 

pol1tico en este pa!s. Con relación a esta caracter!stica, el 

actual Secretario de Relaciones Exteriores de México, Bernar

do SepGlvedaAmor, ha declarado que la pol1tica exterior de M! 
xico, 11 no es una política exterior que cambie cOriforme a co-

yunturas, que se altere de acuerdo a circunstancias. No es 

acomodaticia, ni caprichosa, se mantiene inc6lume, como pie

za preciosa del patrimonio politico del pueblo mexicano".(49) 

3.- Está,incentificada con la mayor parte de la sociedad 

mexicana. 

Esta caracter1stica es muy significativa a nivel mundial 

ya que le imprime un rasgo distintivo a la pol1tica exterior

de México con relación a la de otros paises. En virtud de que 

por regla general, en la mayor1a de otras sociedades interna~ 

cionales, existe una constante controversia entre la opíniOn-

(49) Seprllveda Amor, Bernardo, Op. cit., p. 407. 
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pfiblica nacional y los planteamientos del gobierno en materia 

de politica exterior. Esto como todos sabemos, en M~xico nos~ 

cede, ya que la mayor parte de la sociedad de México, se iden

tifica con los postulados generales de la pol1tica exterior -

del gobierno de México•. (50) 

4.- Se basa en una pol1tica de principios. 

Esto quiere decir, que Ml>xico, siempre ha abogado por la 

validez y el respeto irrestricto de los principios generales

del Derecho Internacional. cabe recordar, que este rasgo de -

la pol1tica exterior de México, no es obra de la casualidad,

sino que obedece a que Jo!éxico ha sufrido en carne propia, a lo 

largo de su historia, las consecuencias que acarrea la viola-

ciOn a los principios generales del Derecho Internacional, s~ 

bre todo en lo que se refiere al principio de no interven~-

e ion•. (51) 

5.- Representa el reflejo fiel de los legitimes intere--

ses de la naciOn. 

Esto quiere decir, c¡ue"la pol1tica exterior de ~·~xico, -

se identifica con los intereses legitimas de otros paises. T~ 

les como la preserv~ci6n de la soberan1a nacional, el apoyo-

{50) Ibidem, p. 409. 
{51) Ibidem. 
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a los esfuerzos ínternos de desarroll~ mediante una vincula--

ci6n eficiente con el exterior, la preservación de la Paz y -

la Seguridad Internacionales. Intereses que exigen una aplic~ 

ci6n pr~ctica de los principios generales del Derecho Intern~ 

cional dentro del contexto de la realidad internacional".(52) 

6.- Es tradicionalmente progresista y liberal. 

Esto significa, que-la política exterior de Méi<ico siem

pre ha mostrado simpatía por los movimientos legítimos de los 

pueblos del l!lllndo que luchan por su emancipación, su indepen

dencia y su desarrollo. Esto es, que México siempre se ha 

opuesto a las politicas de dominación y fuerza que las gran-

des potencias pretenden hacer valer sobre los paises débi~ --

les•. (53) 

Basta principios de 1979, Mlh<ico habta permanecido pasivo 

frente a la situación que prevalecta en Am(;rica Central. SieE 

da a partir de esa fecha, cuando surge una activa diplomacia-

mexicana con relaci6n a esa &rea del continente americano.· 

"El primer compromiso de la polttica exterior de México 

con esa arca, se dio el 20 de mayo de 1979, cuando el presi-

dente José L6pez Portillo, al término de una reuni6n en Can--

(52) Ibídem. 
(53) Ibídem, p. 411. 
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cün con su hom6logo costarricense Rodrigo Carazo Odio, anun-

ci6 sorpresivamente el rompimiento de refacioncs diplomáticas 

de México, con el gobierno de Somoza en Nicaragua. Este hecho 

ocurriO tres dias después de que el mandatario mexicano se hu

biera recnido en Cozumel con el mfu<imo di.rigente político de

CUba, Fidel Castro. Los observadores politicos mexicanos, co~ 

sideran esa coincidencia entre el anuncio del rompimiento con 

Somoza y la visita de los mandatarios de CUba y Costa Rica e~ 

mo algo muy trascendente, ya que consideran que ~éxico, antes 

de emprender esa acción, decidi6 hacer un deslinde previo de

intenciones y responsabilidades con los otros lideres de la -

regi6n interesados en la situaci6n·que en esos momentos pre~ 

lec1a en Nicaragua. Fundamentan esa consideraci6n en base a -

que en ese tiempo, Fidel Castro era considerado el líder ide2 

lógico de la izquierda revolucionaria nicaragüense y Rodrigo

Carazo Odio era un fuerte impulsor de los movimientos libera

les junto con Omar Torrijas de Panamá y carlas Andr~s P~re1 -

de Venezuela". (54) 

La respuesta de la comunidad internacional, respecto de

la medida tomada por M~xico, fue bastante favorable, ya que -

le brindaron todo su apoyo e inclusive hubo algunos paises 

que llegaron al extremo de plantear la salida de Somoza en d.!_ 

(54) Herrera, Ren~ y Ojeda Mario, Op. cit., pp. 49-51. 
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versos foras internacionales. En consecuencia, esa decisión 

del gobierno de México, "marcó el inicio del aislamiento del -

régimen de Somoza, el fortalecimiento del movimiento revolu--

cionario de Nicaragua y el inicio de la ca1da de Somoza". (55) 

Finalmente, "dos meses después de que México rompiera re-

laciones con la dictadura de Somoza, triunf6 la revolución p~ 

pular sandinista en Nicaragua el 19 de julio de 1979. En esa-

ocasión, Mt?xico nuevamente hizo acto de presencia, facilitan-

do el presidente mexicano, José L6pez Portillo, el avión pre

sidencial para que se trasladara de San José de Costa Rica a-

~~nagua, Nicaragua, la recién nombrada Junta de Gobierno de -

Reconstrucci6n Nacional, quien durante un corto tiempo se hi-

zo cargo del gobierno de Nicaragua". (56} 

A partir de ese momento, el gobierno de México dirigió -

su politica exterior hacia esa zona en dos sentidos: 

1.- 11 Tratar de proteger al nuevo gobierno revolucionario 

de ~icaragua de la agresiva pol1tica exterior estadounidense-

y; 

2.- Tratar de moderar al nuevo gobierno nicaragüense, 

{55) Salazar Valiente, Mario, "Nicaragua: los Oltimos años":
~.mérica Latina: historia de Medio Siglo, México. Siglo -
XXI Edits. Vol. 2, Ja. ed. 1985, p. 416. 

(56) CastañeOa, Jorge c., "¿Pu~ hacemos en Ccntroamérica?",Re 
vista Nexos 94, Sociedad, Ciencia, Literatura. Mdxico, :: 
publicación mensual del Centro de Investigaci6n cultural 
y Cientifica, A.C. México, Año VIII, Vol. B, No. 94, oc
tubre de 1985. 
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con el fin de que conservara el carácter pluralista de la re-

volución". (57) 

Dentro de las nuevas acciones pol1ticas emprendidas por-

México hacia la región centroamericana, destacó una de carác-

ter econ6mico por su magnitud e impacto, 11 el acuerdo petrole-

ro de San Josá" o "pacto de San José 11
, conocido as1 por habeE. 

se celebrado en San José de Costa Rica, al término de la visi 

ta del presidente de México José López Portillo a ese pa1s, -

aunque en realidad su verdadero nombre oficial es "Programa -

de Cooperación Energética para pa1ses de Centroru~érica y el -

Caribe". (58) 

Dicho programa, fue suscrito por los pa1ses de México y

Venezuela el 3 de agosto de 1980, entrando en vigor en esa mi~ 

ma fecha y, dado a conocer a la opinión pablica internacional 

a través de un comunicado conjunto, firmado por los presiden

tes de ambos pa1ses. Desde entonces hasta la fecha, dicho pr~ 

grama ha sido renovado varias veces, s61o que con algunas mo-

dificaciones. 

La idea de ese programa surgió a raiz del comentario ofi 

(57) Herrera, René y Ojeda Mario, Op. cit., p. 55. 
(58) Rosenzweig, Gabriel, "La Cooperacii5n· Económica de México 

con Centroamérica a partir de 1979. Perspectivas para 
los próximos años", La Pol1tica Exterior de México: desa 
fios en los ochenta, Editado por el CIDE, Colecci6n est~ 
dios politices, primera reimpresión, 1983, p. 253 
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cial que hiciera el entonces presidente de Costa Rica, Rodri

go Carazo Odio, ~n el sentido de que México y Venezuela, los

principales exportadores de petróleo en J\mérica Latina, debe

rian de contribuir a aliviar un poco la situación econ6mica -

de los pa1ses de la cuenca del Caribe, Hait1, Santo Domingo,

Jamaica y Granada, asegurándoles el suministro de petróleo 

con ciertas facilidades financieras. Posteriormente, ese pro

grama fue extendido a otros paises de Centroamérica y el Car! 

be. 

"Inicialmente, a través del "Pacto de San Jos~", M~xico y 

Venezuela se comprometieron a destinar, en partes iguales, ha~ 

ta 160 mil barriles de petróleo al d1a y acordaron otorgar 

crédito a los paises beneficiarios por el 30 porciento de sus 

respectivas facturas petroleras con un plazo de 5 años y una

tasa de inter~s del 4 porciento. Adem!is de otorgar financia~

miento en esas condiciones a los paises beneficiarios (lo 

cual de por s1 es muy atractivo, puesto que la tasa prevale-

ciente en la actualidad en el mercado es de alrededor del 15-

porciento), el programa contempla la posibilidad de convertir 

dichos créditos en otros de hasta 20 años con una tasa de in

ter~s anual del 2 porciento, si los recursos se destinan a 

proyectos prioritarios de desarrollo económico, en particular 

a aquellos relacionado~ con el sector de energ1a". (59) 

(59) Ibidem, p. 255. 
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Con el transcurso del tiempo, las acciones pol!ticas de

México, con Centroamérica y el Caribe, se tornaron más dific.!_ 

les debido al surgimiento de dos sucesos en la zona, que fue

ron: 

l.- El aumento de la lucha armada en El Salvador a par-

tir de 1980 y, 

2.- El ascenso a la presidencia de los Estados Unidos -

de Amllrica de Ronal Reagan, el 20 de enero de 1981. 

En efecto, para 1981, la crisis en Centroamérica ya se -

hab1a agudizado más, debido a que la guerrilla en El Salvador 

prácticamente ya ten1a acorralado al gobierno de su pa1s y, -

porque la nueva administraciOn de gobierno de les Estados Un!_ 

dos de América, presidida por Ronald Reagan, iniciO una poli

tíca exterior agresiva hacia la regi6n, en virtud de que in-

terpretO a la crisis en el área, como un caso t1pico de con-

frcntaciOn Este-Oeste, lo cual obviamente genero más proble-

mas a los que ya existían en la zona. 

Más adelante, la situaciOn para la pol1tica exterior de

México se complica más, al perder a dos de sus más valiosos -

aliados en sus acci~nes emprendidas hacia Centroamérica. Esa

pérdida se originO por los ca.JÍtbios de gobierno en Venezuela

en marzo de 1979 y en Costa Rica en mayo de 1982, lo cual le-



181 

restó legitimidad y fuerza de acci6n a México en la región, -

ya que los nuevos gobiernos de Luis Herrera Campins en Venezu~ 

la y Luis Alberto Monge en Costa Rica, al inicio de su ges- -

ti6n, se convirtieron en cr1ticos del gobierno revolucionario 

de Nicaragua y simpatizantes del régimen represivo de José N!!_ 

poleón Duarte en El Salvador, al cual le brindaron todo su ap9_ 

yo. 

Después de perder a sus aliados y, ante la constante am~ 

naza del gobierno estadounidense de intervenir militarmente -

en El Salvador, asi como ante el recrudecimiento de la viole~ 

cía en Guatemala, que en determinados momentos daba la impre

sión de que se iba a desencadenar una lucha armada generaliz!!_ 

da en la región, México se vió obligado a emprender nuevas ªE 

ciones en su politica exterior, con el af~n de suavizar un p~ 

co la tensión en el &rea. Pero como ya no tenia aliado en el

continente americano# se vi6 forzado a buscar un aliado en el 

viejo continente europeo, mismo que encontr6 en Francia. Es -

asi pues, corno dentro de ese contexto critico, el gobierno de 

Mdxico conjuntamente con el de Francia, emitieron un comunic~ 

do conjunto el 28 de agosto de 1981, mediante el cual recono

cen la representatividad y fuerza política de las organizaci~ 

nes revolucionarias salvadoreñas, encabezadas por el F.D.R. -

F.M~L.N. Asimismo, en ese mismo documento, plantean la necesi 

dad de que la Junta de Gobierno, que en esa fecha gobernaba -
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en El Salvador, buscara urgentemente una soluci6n negociada -

con las organizaciones antes raencionadas, con el objeto de p~ 

nerle fin al conflicto interno de ese pa1s. 

Tratando de conseguir la estabilidad pol1tica en el área 

centroamericana, el presidente de México, José L6pez Portillo, 

el 21 de febrero de 1982, propuso en la ciudad de Managua un

Plan de Paz para la región de Centroamérica y el Caribe, en -

ocasi6n de su viaje a esa ciudad para recibir la orden "Augu~ 

to César Sandino". Máxima condecoraci6n que otorga el gobier

no de Nicaragua a un extranjero distinguido. En el marco de -

esa ceremonia de condecoraci6n, el presidente mexicano, José

L6pez Portillo, pronunció un trascendental discurso, en el 

cual propuso su Plan de Paz. Desde entonces, dicho plan qued6 

registrado en los anales de la historia como "Plan Mexicano -

de Distensi6n para Centroamérica y el Caribe". ~60) 

Ese plan se caracterizó por haberse apegado estrictamen

te a la tradicional pol1tica exterior de México, basándose en 

los principios generales del Derecho Internacional de respeto 

a la autodeterminaci6n de los pueblos, la solución pacifica -

de los conflictos internacionales y la no intervenci6n. 

Los objetivos fundamentales que persiguió ese plan fue-

ron tres: 

(60) Herrera, René y Ojeda Mario, Op. cit. pp. 59-60. 
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1.- "Encontrar un arreglo pacifico a la crisis salvador~ 

ña a trav~s de negociaciones y, conjurar todas las amenazas ".i' 

el uso de la fuerza contra Nicaragua, as1 como la interven-

ci6n militar en Centroamérica en general; 

2.- Reducir el volumen de los ej~rcitos en el área; esp~ 

cialmente las bandas somocistas que operan en las zonas lirnf-

trofes de Nicaragua¡ 

3.- Adoptar un sistema de no agresi6n mediante tratados-

entre Nicaragua y los Estados Unidos, por un lado y, por el -

otro entre Nicaragua y sus vecinos". (61) 

Para la realizaci6n de esos tres objetivos, obviamente -

México se ofreció a actuar como mediador entre las partes i~ 

volucradas en la crisis regional. Esto se desprende de la si-

guiente declaraci6n del presidente mexica~o, Jos~ L6pez Port!_ 

lle, que en aquella ocasi6n dijo: 

"Los mexicanas queremos ser Gtiles, queremos ser conduc-

to, enlace, comunicación entre quienes han dejado de hablarse 

o quienes nunca lo han hecho". (62) 

Indiscutiblemente, que las intenciones del gobierno de -

(61 l Ibídem, p. 61. 
(62) Discurso pronunciado por el Presidente Lic. Jos~ L6pez -

Pcrtillo, en ~Anagua, Nicaragua, el 21 de febrero de 
1982. Tornado de los Cuadernos de Po11tica EXterior Mexi
cana. Vol. I Editado por el CIDE, M~ico, Afio I, Ntlm. I-
1984, p. 207. 
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México en aquella ocasión, fueron muy buenas al pretender 11~ 

var a la prS.ctica el 11 Plan Mexicano de Distensi6n para Centr~ 

am~rica y el Caribe 11
, sólo que desafortunadamente nunca pro~ 

peró. 

En la presentación oficial de ese plan, el presidente J~ 

sé López Portillo, dej6 muy en claro que México no pretendía -

hacerle el juego a nadie con su polttica exterior, al afirmar 

lo siguiente: 

11M~xico, no defiende en el plano externo ideolog1as, 

unas u otras, sino que defiende principios, defiende la raz6n 

suprema del derecho de los pueblos a la libre determinación -

y del respeto a la soberanía de cada pais". (63) 

En otra parte importante de su discurso de presentación

del mencionado plan, el presidente de ~éxico, José López Por

tillo, manifestó la preocupación de México por independizarse 

a la zona centroamericana y del Caribe, del marco de las rel~ 

cienes Este-Oaste, al externar lo siguiente: 

"El distintivo que hoy marca el destino de los pueblos -

centroamericanos y del Caribe es su lucha por la profunda 

transformación de l~s seculares condiciones sociales, econ6m!._ 

cas y pol1ticas que les han impuesto la miseria, la tiranía y 

(63) Ibidem, p. 209. 
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la opresión. Quien no entienda esto no lograr§ entender las -

dramáticas convulsiones que agitan el área. De la misma mane

ra en que pueblos enteros de Africa y Asia libraron durante -

la posguerra duros combates por alcanzar su independencia y -

poner fin a la ~poca colonial, hoy Centroarn~rica y el Caribe

luchan por modificar estructuras internas y externas que en -

mucho se asemejan al orden colonial que imperaba en aquellos

continentes. De la misma manera que las m!s de esas luchas 

asiáticas y africanas no pudieron ser insertadas por la fuer

za en la terrible dicotomia Este-Oeste o Capitalismo- Socia-

lismo, las revoluciones centroamericanas de nuestros días se

resisten a esas clasificaciones manigueístas, efectos simpli.é_ 

tas de la pol!tica concebida como geometría, o de la preten-

si6n humillante de quien no est§ conmigo est~ en mi contra. -

Todos recordamos como fueron acusados, calumniados y vilipen

diados los revolucionarios de aquellos tiempos, coroo fueron -

estigmati2ados en más de una ocasión, como totalitarios o sa

t~lites de las superpotencias, todo ello por querer sirnpleme~ 

te alcanzar la independencia de su patria y reformar las es

tructuras económicas y sociales que vivían, Nosotros los mex! 

canos sabernos lo que es una revolución y porqu€ las hacen los 

pueblos. ¿Cuánto tiempo sufrimos los embates de quienes dese_e 

ban fundirnos en moldes que no eran, ni podián ser nuestros?. 

¿Quién se atreveria hoy a tachar de mero efecto de expa.!!. 
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sionismo de una u otra superpotencia la inmensa ola de revol~ 

cienes de liber~ci6n nacional que sacudiera al tercer mundo -

en los Gltimos treinta años? Por ello, reiteramos lo dicho en 

pOblico y en privado, a unos y otros; las revoluciones cen- -

troarnericanas y caribeñas en curso son, ante todo, luchas de

pueblos pobres y oprimidos por vivir mejor y más libres. oe-

cir que son otra cosa y actuar corno si lo fueran es contrapr~ 

ducente; se termina 'por lograr aquello que se quer!a evitar.

No se deben cancelar esperanzas ni arrinconar a los pueblos y 

a sus derechos". (64) 

En otra parte de su discurso, el presidente mexicano, J~ 

s~ L6pez Portillo, le hizo una exhortación al gobierno esta-

dounidense para que no interviniera militarmente en el área -

centroamericana y del Caribe, al declarar lo siguiente: 

11 
••• una intervenci6n en Centroam~rica y el Caribe repr~ 

sentar1a un giganteso error histórico además de significar el 

regreso a etapas que pretend1an dar derechos a la fuerza. Pro 

vocar1a una convulsión continental y el surgimiento de un pr~ 

fundo sentimiento antinorteamericano en los mejores hombres -

de toda A.~~rica Latina. Puedo asegurar a mis buenos vecinos -

de Estados Unidos que lo que aqu1 en Nicaragua sucede, lo que 

acontece en El Salvador y el viento que sopla por toda la zo-

(64) Ibidem, p. 206. 
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na, no representa un peligro intolerable para los intereses -

fundamentales y la seguridad nacional de los Estados Unidos-

y s1, en cambio, el riesgo de la condena histórica por concul 

car violentamente derechos de los pueblos que sin duda el de-. 
los propios Estados Unidos reclama para s1; autodeterminarsc-

en la independencia, la dignidad y el ejercicio de su sebera-

nia". (65) 

Después de haber leido p~rrafos importantes del discurso 

de presentación del "Plan Mexicano de Distensión para Centro~ 

mérica y el Caribe", propuesto por el entonces presidente de

México, José L6pez Portillo, ni la menor duda cabe, que pese-

a que tuvo una serie de errores al frente de su administra- -

ci6n, que el pueblo mexicano no ha olvidado y estoy seguro 

nunca olvidarfi, su calidad de politice y orador nadie se lo -

va a quitar. 

Las reacciones internacionales con relación al "Plan Me-

xicano de Distensión para Centroam~rica y el Caribe", fueron-

muy variadas. Nicaragua y CUba respondieron favorablemente, -

aunque Cuba puso algunas consideraciones. El Jefe de Gobierno 

Salvadoreño, José Napole6n Duarte, calific6 de intrornisi6n la 

actitud asumida por México, mientras que los revolucionarios-

de su·pais, externaron su apoyo a nicho plan. Los Estados Un! 

(65) Ibidern, p. 207. 
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dos de 1\.méricareaccionaron friamente, aduciendo que si bien -

habia convergencia de perspectiva en el Plan, no lo apoyaba -

ya que consideraba que no trataba adecuadamente el asunto re

lativo de la ayuda nicaragüense a los insurgentes de El SalV!!_ 

dor. 

Pese a las variadas reacciones y diferentes opiniones 

que suscit6 el menci~nado plan, es indudable que en ese tiem-

po, represent6 la mejor opci6n para trata= de llevar calma y

tranquilidad a la convulsionada región. En virtud de que di-

cho plan contemplaba dos aspectos fundamentales que lo hicie

ron sugestivo y atractivo: 

1. -"Se basaba en la apreciación de que cualquier solu- -

ci6n para la zona que no to~ara en cuenta la concurrencia de-

los Estados Unidos de Arn~rica y Cuba, no era factible. 

2 e - T.rataba de reducir las tensiones er1 el ~rea, con el-

Gnico fin de lograr un clima propicio para eventuales negoci~ 

ciones de fondo". (66) 

A raiz del fracaso de ese plan, con el cual se habla pr~ 

tendido favorecer el acercamiento entre Estados Unidos de Am! 
rica y Nicaragua, pero que desgraciadamente nunca ocurri6, d~ 

1'66) OJeda, Mario. "La po11tica de M~xico, hacia Centroaml!ri
ca en el contexto de las relaciones t<~xico-Estados Uni-
dos". Centroarn~rica. Futuro y Opciones. MéXico, Fondo de 
Cultura Económica. Colección Lecturas, No. SO, 1983 p.85. 
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bido a la negativa del presidente estadounidense, Ronald 

Reagan, en el sentido de abrir un diálogo con el gobierno sa~ 

dinista de Nicaragua, comenzaron a mejorar las relaciones en-

tre Venezuela y México, que como recordaremos, ~stas se ha._._ 

b1an deteriorado en virtud uel cambio de gobierno de Vcnezue-

la en 1979. 

Coincidiendo nuevamente en pol1tica exterior, los gobieE 

nos de Venezuela y M~xico, encabezados por Luis Herrera Cam--

pins y José L6pez Portillo respectivamente, el 7 de septiem--

bre de 1982, enviaron sendas cartas a los presidentes Roberto 

Sauzo C6rdova de Honduras, Ronald Reagan de los Estados Uni--

dos de América as1 como al Coordinador de la Junta de Gobier-

no de Reconstrucci6n Nacional de Nicaragua, comandante Daniel-

Ortega Saavedra, con la finalidad de invitarlos a dialogar e~ 

tre s1, procurando buscarle una soluci6n pacifica a la situa-

ci6n prevaleciente en el área centroamericana. Para ello nat~ 

ralmente se ofrecieron como mediadores los gobiernos de Vene-

zuela y México. Desafortunadamente, al igual que el "Plan Me

xicano de Distensión para Centroam~rica y el CaribeR, esta 

iniciativa conjunta de los gobiernos de Venezuela y México, -

fracaso en su objetivo". (67) 

(67) Cartas enviadas por los presidentes L6pez Portillo y He
rrera Campins al presidente Suazo C6rdoba de Honduras; -
al Coordinador de la·junta de Gobierno de Reconstrucci6n
Nacional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega¡ y al 
presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan, el 7 de-· 
septiembre de 1982. Tomadas de los Cuadernos de política 
exterior mexicana. M~xico, editado por el C!DE, Año I, 
Nfun. I, 1984, pp. 211-215. 
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Para octubre de 1982 1 Estados Unidos de l\mérica, parecia 

haber aislado politica y diplom:!.ticamente a Nicaragua de los

dem~s paises de la región, al impulsar en san José de Costa -

Rica, la creaci6n de un foro llamado "Pro Paz y Democracia".

En ese foro participaron adem~s de Estados Unidos de América,

que es el promotor del misma, Honduras, El Salvador, Costa R! 

ca, Belice y Jamaica en forma activa y, Panam:i y Colombia en

calidad de observadores. La exclusión de Nicaragua, mostraba

ª todas luces que la intensi6n del foro era crear un cerco en 

torno al régimen sandinista. Cabe mencionar, que ~uatemala 

también fue excluida del foro, porque la administraci6n Rea-

gan consideraba en ese tiempo a este pa1s, como no democráti

co, aunque hab1an previsto su ulterior incorporaci6n al misMa. 

El gobierno estadounidense, por medio de los gobiernos -

de Honduras y Costa Rica, intentó promover infructuosamente -

la incorporación de Venezuela y México al mencionado foro, 

con la finalidad de conferirle a éste, una representatividad

m:!.s amplia y por consiguiente, una mayor legitimidad. Sin em-

bargo, ante los claros fines ideológicos que el foro persegu1a 

y, ante la nueva alianza en politica exterior de Venezuela y

México, determinaron que los gobiernos de Venezuela y !"l?xico, 

rechazaran la invitación a incorporarse al mismo. 

Con el transcurso del tiempo, ante la injerencia cada 
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vez mayor del gobierno estadounidense en el proceso de regio

nalizaci6n de la crisis en Centroam~~ica, por el desmedido 

apoyo encubierto que venía prestándole a los grupos somocis-

tas establecidos en territoriohondureño y, por el incremento

de la ayuda militar a los ejércitos de Honduras y El Salva-

dar, el gobierno de M6xico, convoc6 a principios de 1983, a -

los paises de Venezuela, Colombia y Panamá, a una reuni6n en

la isla panameña de Contadora, para analizar la problcroática

centroamericana, que es de donde surge el actual "Grupo de 

Contadora", lo demás no vale la pena seguir explicándolo, 

puesto que lo hago en el capítulo donde trato específicamente 

al "Grupo de Contadora". 

4.3. Política de los países integrantes del Grupo de 

Apoyo. 

Grupos involucrados en el Proceso de Negociación del G~ 

po de Contadora. 

En la actualidad, existen dos grupos, que de hecho fue-

ron creados para trabajar simultáneamente dentro del marco 

global de negociaci6n del "Grupo de Contadora•. Estos dos g~ 

pos son: "El Grupo de Apoyo a Contadora• o también conocido 

corno "Grupo de Lima" y el "Grupo de Tegucigalpa• o también 

llamado 11 Triá.ngulo de Honduras" .. 
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El primero de ellos se caracteriza por contribuir a las-

labores diplomáticas del "Grupo de Cantadora", en tanto que -

el segundo, s6lo se dedica a entorpecer las negociaciones del 

"Grupo de contadora", me permitir~ realizar un esbozo de cada 

uno de ellos. 

Ef "Grupo de Apoyo a Contadora", surgi6 por iniciativa -

del Presidente de Pera, Alán Garcfa Pérez, quien al asumir el 

mando de su pafs, el 28 de julio de 1985, planteó la necesi--

dad de crear un Frente Latinoamericano, que sirviera de apoyo 

a las labores que en favor de la Paz en CentroaméFica, ven!a-

realizando el "Grupo de Contadora". (68) 

11 En la ceremonia d~ toma de posesi6n como presidente del 

Pera, el joven Abogado de 37 años de edad, Alán Garcfa Pérez, 

ante seis preSidentes extranjeros y representantes de unas 60 

naciones, en solemne sesi6n del Congreso de su pats, pronun--

ci6 un enérgico discurso que se caracteriz6 por dos grandes -

aspectos: 

1.- En primer lugar, se manifestó en contra de las pre--

siones que el Fondo Monetario Internacional ejerce contra las 

Naciones Latinoamericanas que le adeudan: señalando que a PªE 

tir del momento en que asumia la presidencia de su pais, su -

(68) Periódico El Nacional, del dfa 29 de julio de 1985, Aiio
LVII, Tomo II, Nfim. 20, 278, H~ico, pp. ) y 10. 
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gobierno sólo le destinaría el 10 porciento de sus exportaci~ 

nes al pago de la deuda externa y no el 60 porciento como se

lo exigfa el Fondo Monetario Internacional. Con relación a e!!_ 

to, el presidente Al~n Garcfa Pérez, declaró: ·Reivindico la

soberan1a econ6mica de mi patri~, sin la intermediación odio

sa de organismos que sólo sirven al Capitalismo Internacio- -

nal·. 

2.- En segundo lugar, se refiri6 a la necesidad de crear 

un Frente de apoyo a las labores del 11 Grupo de Contadora", 

que lucha tenazmente por conseguir la estabilidad en el Area

centroamer icana. con relación a esto, el presidente AlAn Gar

c1a manifestó lo siguiente: "As! como Pera. entero estuvo de -

pie al lado de la fraterna Argentina en el conflicto de las 

Malvinas, asi también América entera debe estar de pie para -

sumar su voluntad al ejemplo y acción de Paz del "Grupo de 

Contadora 11
• 

Una vez que concluy6 la ceremonia de toma de posesión ~ 

del presidente peruano, los cuatro paises que integran el 

"Grupo de Contadora" tuvieron una reuni6n de emergencia, con

el objeto de analizar la propuesta del nuevo presidente del -

Pera y, gestionar un acuerdo de Paz para América Central, Esa 

reunión se celebró en el hotel "Bolivar" de Lima, Pera, a la

cual asistieron los presidentes Belizario Betancourt, de Co--
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lombia y NicolAs Ardite Barletta, de PanamA¡ por ~~ice, asi~ 

ti6 el Secretario de Relaciones Exteriores, Bernardo Sepfilve-

da Amor; y por Venezuela, su ministro del Interior, Octavio -

Lepage. 

Antes de iniciar sus conversaciones los representantes -

del "Grupo de Contadora 11
, escucharon al expresidente de Vene-

zuela, Carlos Andrés·Pérez, quién les inform6 sobre las ges--

tienes que en lo personal estaba realizando para la formaci6n 

de un grupo de apoyo externo a la acci6n de Contadora. Inme--

diatamente despu~s·continuaron con su reuni6n a pUertas cerr~ 

das•. (69) 

Mediante una conferencia de prensa, el 29 de julio de -

1985, en LL~a, Pera, el expresidente de Venezuela, anunci6 a-

la opini6n pablica internacional que a partir de ese momento, 

hab1a quedado formalmente constituido un grupo de apoyo a las 

gestiones del "Grupo de Contadora". Cabe señalar que en esa -

ocasi6n no revel6 quienes integrarfan dicho grupo, l:i!ait~ndo

se a decir que la idea habia surgido en Sudaml!rica•. (701 

Fue hasta el 31 de julio de 1985, en Caracas, Venezuela, 

cuando el expresidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, di6 a 

conocer oficialmente los nombres de los cuatro patses que in-

T69i-Ibidem-. -
(70) Peri6dico El Nacional, del dia O de julio de 1985, Año

LVII, Torno II, Núm. 20, 279. México, p. 10. 
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tegrar!an el "Grupo de Apoyo a Contadora". Los países rnencio-

nadas en esa ocasi6n fueron Argentina, Brasil, Uruguay y Perd 

Es importante mencionar, que los presidentes de esos cuatro -

paises estuvieron presentes en la ceremonia de toma de pose--

si6n del presidente peruano Alán Garc!a P~rez. Estos cuatro -

páises del nuevo 11 Grupo de Apoyo a Contadora", tuvieron su 

primera reuni6n conjunta del 23 al· 25 de agosto de 1985, en -

Cartagena de Indias, Colombia, en el marco de una reuni6n del 

"Grupo de Contadora 11
• ( 71) A partir de entonces las funciones 

de este nuevo grupo han estado dirigidas hacia: 

1.- El intercambio sistemático de la informaci6n, con el 

fin de enriquecer la evaluaci6n de los problemas centroameri-

canos. 

2ª- La consulta, con el prop6sito de facilitar la coordi 

naci6n de acciones diplomáticas que impulsen el proceso de n~ 

gociaci6n. 

3.- Las gestiones diplomáticas ante los gobiernos centr~ 

americanos, as1 corno ante los gobiernos de los pa!ses con vi~ 

culos e intereses en la regi6n y, ante otros gobiernos que 

puedan hacer alguna apartaci6n constructiva a la soluci6n pa

c!f ica de los conflictos. 

(71) Peri6dico El Nacional, del d!a lo de agosto de 1985, Año 
LVII, Toma III, NOm. 20, 281, p. 10. 
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4.- El impulso a la pronta conclusi6n y suscripci6n del

Acta de Contadora para la Paz y la Cooperaci6n en Centroamér! 

ca. 

El "Grupo de Tegucigalpa" o también llamado "Tri~ngulo -

de Honduras", fue constituido el 20 de octubre de 1984, por -

los paises de Honduras, Costa Rica y El Salvador, bajo el pa

trocinio de los Esta~os Unidos de llmérica, con la finalidad -

de ob•taculizar a toda costa, las labores diplom~ticas del 

"Grupo de Contadora•. Cabe destacar, que el dia que este gru

po se constituy6, acordaron la forma y t~rminos, con que obj~ 

tar1an el Acta de Paz del "Grupo de Contadora•, que el dia 7-

de septiembre de 1984, se les hab1a presentado para su estu-

dio. Desde entonces y hasta la fecha, este grupo se ha carac

terizado por lo siguiente: 

l. - Actuar paralelamente a las actividades 
0

del "Grupo de 

Contadora". 

2.- Entorpecer las labores diplom~ticas del "Grupo de 

Contadora" en el conflicto centroamericano. 

3.- Representar los intereses de los Estados Unidos de -

Am~rica en la ·regi6n centroamericana. 

4.- Constituirse en aliados de las actividades bélicas -

estadounidenses en la regi6n· centroamericana. 
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4.4. Creaci6n del Grupo de los 9. 

Las naciones de Colombía, M6xico, Panamfi y Venezuelá se

reunen en 1993 con el propósito de crear un grupo que negocie 

la paz en ~l territorio de Am~rica Central. Asi es como se 

erige el grupo de Contadora, mismo que recibe el apoyo de la

comunidad intern~cional, para lograr sus objetivos. 

Los paises latinoamericanas que integran Contadora ini-

ciaron sus negociaciones y la simpatia de otros paises y org~ 

nismos extranjeros, poniendo en alto la relevancia del gru~o. 

El interés de otras cuatro naciones del continente da 

origen a la creaci6n de un nuevo grupo, cuyo fin es apoyar 

las actividades de Contadora. 

Este nuevo grupo, es llamado "Grupo de Apoyo de Contado

ra", estaba formado por Argentina, Brasil, PerG y Uruguay .. 

Sus principales acciones serian enriquecer la evaluaci6n de 

los problemas centroamericanos, facilitar las negociaciones a 

través de la consulta y la bGsqueda del diálogo ante los pai

ses involucrados con el fin de facilitar las gestiones diplo

m:lticas. 

La historia del grupo de Contadora a partir de ese mame!!_ 

to se caracterizará por la acci6n conjunta entre ambos grupos, 

lo que facilitará las negQciaciones. Es en el año de 1986, en 
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el mes de diciembre, durante una reuni6n conjunta de los canc!, 

lleres de los ocho paises latinoamericanos, integrantes de 

los grupos de Contadora y de apoyo en Rio de Janeiro, cuando

se acuerda la craci6n de un nuevo grupo, que divérslficara 

las funciones contempladas por Contadora. Asi nace el grupo -

de los ocho, este es un grupo que a diferencia del grupo de -

Contadora, no solo contempla la pacificaci6n de Centroamérica 

como objetivo sus perspectivas se extienden a la resoluci6n -

conjunta de los problemas de los paises integrantes del grupo, 

en materia de negociaci6n de la deuda y de comercio exterior. 

El grupo decidió renovar su esfuerzo pacificador, reali

zando visitas a la regi6n del istmo, intentando buscar la co

laboraci6n conjunta de la comunidad internacional, para gene

rar condiciones en los paises centroamericanos que permitie-

ran aliviar la lucha armada, asi como el uso de la fuerza, P!!, 

ra retomar el camino de la negociaci6n pacifica, ~anico cami

no para asegurar una solución estable a los problemas de la -

región". (72) 

El prop6sito de este grupo, para Centroam~rica, segGn la 

declaraci6n del documento de Ria, es "Fortalecer la democra-

cia a partir de un vigoroso desarrollo económico y social de

la regi6n 11
• 

(72) PeriOdico Excélsior, del dia 19 de diciembre de 1989. 
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El grupo de los ocho no pretende •sustituir a órganos 

existentes ni arrogarse la representaci6n de toda latinoam~ri 

ca". (73) 

El grupo se manifesta preocupado por la situación preva

leciente en aquella reqión, por tal motivo, contempla una se

rie de propósitos para la regi6n. 

El grupo se reuniría con pericidad para la evaluación de 

lo alcanzado, as! como para analizar la situaci6n centroamer! 

cana a 

(73) Periódico Exc!!lsior, del d!a i'9 de diciembre de 1986. 
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CONCLUSIONES 

El profundo divisionismo que siempre ha existido entre -

los pueblos centroamericanos, ha sido la principal causa de -

su vulnerabilidad, ante las potencias en todas las épocas. 

Por lo menos asi lo ha demostrado el desenvolvimiento hist6ri 

co-politico de esta regi6n. Primero con España (1524-1821), -

luego con Inglaterra (1840-1902) ~; finalmente en la actuali-

dad con los Estados Unidos (1907-1987). Por lo que ahora más

q~e nunca, urge que los pueblos centroamericanos resuelvan 

sus diferencias-y planeen su integración regional, de lo con-

trario, seguir~n siendó presa f&cil de las grandes potencias

conternporáneas. 

Estli perfectamente claro, que-lo que actualmente sucede -

en Centroamérica, no es una confrontación entre el Este y el

Oeste como se empeñan en señalarlo los Estados Unidos. Sino -

que es producto de la situación de miseria, injusticia, tira

nia y opresi6n en que han estado sometidas, durante bastante

tiempo las grandes mayorias populares que integran los pue- -

blos de la regi6n, que hoy en d1a luchan por conseguir mejo-

res condiciones de vida. O sea es un fen6meno natural, que 

tarde o temprano tenia que darse en el lirea, ya que as1 lo ha 

demostrado la historia de la humanidad. 

En la actualidad, persiste en la regi6n centroamericana, 
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una profunda crisis económica, pol1tica y social. Misma que -

se ha venido agudizando en diversos grados y ritmos en cada 

uno de los paises que integran la zona antes mencionada. Las 

caracteristicas principales de la crisis centroamericana se -

pueden resumir de la siguiente manera: 

En el área social, se aprecian manifestaciones de: 

A. Incremento de la desigualdad social producto de una -

mala distribuci6n de los ingresos y los bienes. 

B. Marginación cultural y económica en algunps grupos de 

ciertos paises. 

C. Aumento de la pobreza. 

D. Problemas de ignorancia y de falta de conciencia so-

bre la época histórica y las condiciones en que se está vi~ -

viendo en algunos paises. 

E. Crecimiento de los niveles de desempleo. 

F. Falta de fuentes de trabajo. 

G. Problemas de falta de movilidad social en algunos pa! 

ses. 

En el campo econ6mico, encontramos manifestaciones de: 

A. Una pérdida de dinamismo en el sistema de producci6n-
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por el agotamiento del modelo agroexportador. 

B. Graves problemas financieros. 

C. Creciente endeudamiento externo. 

o. Desequilibrio fiscal y de inflaci6n. 

E. Insuficiente y d~formado desarrollo industrial. 

F. Problemas monetarios. 

G. Desajusta en el comercio exterior y en la balanza de·· 

pagos. 

H. Problemas de insüficiencia y disminuci6n en los volú

menes de ahorro y de inversión. 

Er. el aspecto pol1tico se observan manifestacio11es de: 

A. Falta de Soberan1a Nacional en algunos patses. 

B. Represión institucionalizada en casi todcs los paises 

con excepcidn de Nicaragua y Costa Rica. 

C. Ausencia de canales de expresi6n y ausencia de liber

tad para usar esos canales de expresi6n, que impiden influir

en la formación de la opinión pGblica. 

o. Ausencia de participación popular. 

~! 

! 
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E. Incapacidad de refon:ias. 

Las ra1ces del conflicto centroamericano se encuentran -

en el modelo que aplicaron los Estados Unidos en el área a 

principios de siglo, rnisrr.o que habían venido remodelando has

ta el año de 1979, que fue cuando hizo erupci6n la crisis en

el lirea, con el advenimiento del triunfo de la revoluci6n pop!!_ 

lar sandinista de Nicaragua. 

El Gnico responsable de la agudizaci6n y prolongaci6n de 

la actual crisis centroamericana, es el gobierno estadounide~ 

se, que argumentando razones de Seguridad Nacional, ha estado 

involucrándose cada d1a más en la región en asuntos que en n~ 

da le incumben, violando con ello constantemente las normas -

jur1dicas internacionales. 

La pol1tica intervencionista de los Estados Unidos hacia 

Centroamérica y el Caribe, nos da la impresi6n de que el go-

bierno de este pa!s, aan no termina por comprender, que as! -

como ellos lucharon en el siglo XVII por su independencia p~ 

l1tica con respecto a Inglaterra, hoy los pueblos centroameri 

canos y del Caribe luchan por su independencia pol1tica con -

relaciOn a ellos. Buscando un modelo de vida propio para la -

regi6n, libre de toda injerencia extranjera. 

Uno de los principales obstáculos por los cuales no se -
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ha podido concertar un acuerdo duradero, digno y justo para -

la regi6n centroamericana, es que en la actualidad, el mesia-

nismo despótico de los Estados Unidos, se ha hecho presente -

en todo el mundo. Ha querido llevar su sistema de libertad y

democracia a otras partes, sin advertir que, desde la ~poca 

de su independencia, el mundo se ha transformado y que los 

pueblos no aceptan imposici6n algu~a, ni siquiera la de la l! 

bertad o la de la democracia. En su af:ln por lograr lo ante-

rior, siempre ha querido ejercer el'papel de policía intcrna-

cional en el Mundo, sin que nadie los haya elegido para ello. 

S6lo que su actitud deja mucho que decir, ya que constanteme~ 

te se identifica con la delincuencia internacional, puesto 

que con frecuencia cometen crimenes, atropellos y vejaciones. 

Las razones por las cuales Estados Unidos considera a 

Centroamérica y el Caribe una área vital y estratégica para -

su seguridad nacional, las podemos clasificar en dos tipos: 

A. La primera de ellas es de origen hiSt6rico. 

B. Las otras son de 1ndole geopol1tico. 

La de origen hist6rico es una sola. Estados Unidos, no -

se resigna a perder su zona de influencia más antigua en el 

continente americano; e·s pr:i.cticamente el Caribe y Centroatbé

rica ya que fueron las primeras regiones en que desplazó la ·-
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,. influencia europea. Podriamos decir, C!Ue constituyeron los l~ 

gares en que por primera vez se hizo realidad la Doctrina Mo~ 

roe. 

Las razones de 1ndole geopolítico, las podemos resumir -

de la siguiente manera: 

a) Centroamérica y el Caribe, constituyen el :!.rea del 

mundo que mayor cercan1a tiene con la frontera sur de los Es

tados Unidos, con excepción de México. Por lo que el gobierno 

estadounidense no ve con buenos ojos, el que se realicen cam

bios sociales en los paises que conforman esa ~rea, ya que 

considera que cualquier alteración en la vida pol1tica, econ~ 

mica, social e ideol6gica en los pueblos centroamericanos y -

del Caribe, podria alterar el sistema de vida estadounidense, 

el cual no est:!. dispuesto .. a modificar. 

b) La importancia del 4rea caribeño-centroamericana para 

Estados Unidos, podríamos decir, que no es exclusivamente de

tipo económico, sino m:!.s bien de 1ndolc estratégico militar.

Ya que _como recordaremos, se ubic6 al .actual conflicto centre_ 

americano como un caso t1pico de confrontaci6n entre el Este-_ 

y Oeste. Por lo que no puede permitir que se estacione en La

tinoam~rica y concretamente en Centroamérica y el Caribe, una 

potencia contraria a su ideologia. Ya que la presencia de una 

potencia hostil en las cercanias de f;U "territorio", no sola-
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mente le crea problemas log1sticos para su defensa ante un 

eventual conflicto, sino que también lo obligaria a desviar -

recursos de primordial importancia en otras áreas del mundo, -

disminuyendo en conjunto en capacidad militar-mundial, por lo 

menos mientras no se diseñan fuerzas m6Viles capaces de actuar 

con igual eficiencia en cualquier lugar del planeta y, no te

ner necesidades de abastecimiento para su transporte. Al afi~ 

mar lo anterior, no quiero decir con ello, que el ~rea carib~ 

ño-centroamericana no tenga importancia econ6mica para los E~ 

tados Unidos y el resto de América Latina carezca de importa!!_ 

cia estratégico-militar para este pais. Lo único que pretendo, 

es dejar bien claro, que en los momentos actuales, la pol1ti

ca exterior estadounidense hacia Centroam~rica y el Caribe e.2. 

t& prioritariamente condicionada por razones estrat~gico-mili 

tares y, hacia el Sur del Continent~, por razones econ6mico-

comercialesª 

c) Los Estados Unidos, ubic6 al actual conflicto centro

americano, dentro del marco de las relaciones Este-Oeste, ya

que considera que las recientes movilizaciones sociales en 

Alllérica Central y el Caribe, son resultado del expansionismo

soviético-cubano en el mundo. Por lo que el gobierno estadou

nidense argumenta, que s1 no son capaces de detener dicho ex-

pansionismo comunista en Arn~rica, no es de esperarse que pue

dan hacerlo en otros sitios m~s lejanos del mundo. As1, que -
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en la actualidad, están haciendo hasta lo imposible por tra-

tar de detener los cambios sociales en los pueblos latinoame

ricanos. Ya que si permiten el triunfo de otra revoluci6n en

América, o le permiten a Nicaragua consolidar la suya, su cr~ 

dibilidad y prestigo de potencia hegemónica mundial ante sus

aliados har!an crisis. 

d) Otro de los argumentos que nos explica por qué Améri

ca Central es vital para los Estados Unidos, es la fareosa 

"Teoria del Domin6". Por medio de la cual, el presidente Ro

nald Reagan y los gue elaboran y conducen la politica exte- -

rior estadounidense han afirmado repetidas veces que, a menos 

que se le contenga, la expansión sovi~tico-cubana, que seg~n

ellos se encuentra pres·ente en Nicaragua y El Salvador, se e~ 

tenderá hacia el Norte, hasta llegar a t'éxico y a los propios 

Estados Unidos y, por la parte meridional hacia Sudamérica. -

Esta concepción habla de c6mo el Canal de Panamá y el petr6-

leo mexicano estdn amenazados por esta "Teorta del Dominó". 

e) El Gltimo argumento, que nos explica el por qué Esta

dos Unidos de Am~rica considera al área caribeño-centroameri

cana como de vital importancia para sus intereses. Es que una 

gran cantidad de los suministros estrat~gicos que las inaus-

tr ias estadounidenses requieren para su funcionamiento, o bien 

px.-ovienen de esta región'• o bien circulan por ella a trav6s -

del Canal de Panam~ y el Caribe. 
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La actual estrategia militar estadounidense en el !rea

centroamericana y del Caribe y, en general en el mundo enterq 

consiste en aplicar la llamada "Guerra de Eaja Intensidad", -

que se caracteriza por tres elementos que son: 

A. Adiestrar a los ejércitos aliados contra la guerrilla. 

B. Revertir los proce5os revolucionarios. 

c. Agredir sopretexto de combatir el terrorismo interna

cional que ellos mismos fomentan. 

La falta de voluntad pal1tica por parte de las gobiernos 

centroamericanos aliados de Washington, es lo que ha impedid~ 

que las distintas propuestas de negociación cristalicen en 

una soluci6n pacifica negociada en el área. 

El 11Grupo de Contadora 11
, surgió ante la inoperatividad -

de la O.N.U. y la O.E.A. para tratar el problema centroameri

cano y, porque ambas organizaciones han demostrado una vez rnás, 

que les falta mayor capacidad de decisión en lo que se refie

re a las controversias internacionales, por lo que es necesa

rio y urgente que se modifique su estructura interna, ya que

de lo contrario, su desaparici6n seria inevitable. 

El 11 Grupo de Contador.a 1', pretende que sean los pi: opios -

paises centroamericanos, quienes resuelvan los problemas de -
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la regiOn. Sin embargo, a excepciOn de Nicaragua, no hay un -

sOlo pa!s centroamericano que tenga autonom!a y soberanía ne-

cesaria, que les permita llegar a concertar acuerdos sin el -

aval de los Estados Unidos. 

El "Grupo de Contadora" apoya el actual modelo nicara- -

gUense de econom!a mixta, pluralismo pol!tico y no alineamien 

to y, no aspira a imponer ningún modelo espec!fico de régimen 

social para el área, sino que desea que cada pa!s escoja el -

qua mejor le convenga de acuerdo a sus necesidades. 

La falta de regulaciOn jurídica por parte del Derecho rn 

ternacional de las maniobras y ejercicios militares; de las -

bases, escuelas e instalaciones militares; y los asesores mí-

litares, es uno de los factores principales, que han contri--

buido a complicar atln m:is la labor diplomática del "Grupo de

Contadora 11, ya que se requiere de la mejor volunÍ:ad y dispos!. 

ci6n negociadora de los Estados para tratar lo referente a -

cuestiones sobre seguridad nacional. 

Todo el mundo apoya al "Grupo de Contadora". No obstante 

ello, debido al intervencionismo de los Estados Unidos de Pm~ 

rica en el conflicto centroamericano, no se ha podido llegar-

a un acuerdo de paz duradero para la regiOn. 

La posibilidad de una intervención militar directa por -
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parte del gobierno estadounidense en Centroamérica y, la per~ 

pectiva de una guerra generalizada en la re~i6n, han obligado 

a M~xico a asumir su responsabilidad hist6rica, creando un a~ 

plio movimiento de solidaridad en apoyo a los procesos revol~ 

cionarios, la soberania de los Estados, la autodeterrninaci6n

de los pueblos y la soluci6n pac1fica de los conflictos inte~ 

nacionales en el ~rea centroamericana, ya que de darse cual-

quiera de las posibilidades enunciadas al inicio del presente 

p!rrafo, se generarian graves consecuencias para M~xico, que 

pondr1an en peligro su soberan1a nacional frente a los Esta-

dos Unidos. 

El destino de la regi6n centroamericana en la actualidad 

se centra en cuatro opciories: 

A. Una intervenci6n militar directa por parte de los Es

tados Unidos de América. 

B. Un desbordamiento del conflicto que culminar1a con 

una guerra generalizada entre los pueblos de la regi6n. 

c. La prolongaci6n estrat~gica de la "Guerra de Baja In

tensidad'', en forma creciente, con un involucrarniento cada 

vez ~s intenso y directo por parte de los Estados Unidos. 

D~ Una salida negociada al conflicto, con un acomodo a -

los cambios que se han dado en la regi6n y, la aceptaci6n de-
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un proyecto de no alineamiento para Centroam~rica. 

La intervenci6n militar directa provocaría la regionali

zaci6n del conflicto en toda el área centroamericana y la co~ 

frontaciOn histórica más fuerte con el resto de América Lati

na, que dada la situación de crisis económica y el problema de 

la deuda, pudiera provocar estallidos violentos contra los i~ 

tereses estadounidenses en el continente. La comunidad inter

nacional reilccionaria ante una guerra sin fronteras, que po-

dr1a afectar la paz internacional en una era nuclear. 

Un desbOrdamiento del conflicto por parte de los pueblos 

centroamericanos en una guerra regional, generaría las si

guientes consecuencias: 

a) Conllevarla a la participaciOn de fuerzas extrarregi~ 

nales, al debilitamiento de los gobiernos y de las instituci~ 

nes, ast·como a la polarización de los criterios y las divi-

siones sociales al interior de los países; adem~s las manife~ 

taciones de la guerra a escala regional, producirian casi in!:_ 

vitablmnente mayor inestabilidad en las naciones centroamerice._ 

nas, en Am~rica Latina en su conjunto y, en las relaciones l~ 

tinoamericanas con los Estados Unidos. 

b) Provocarta mayor inestabilidad política y social en -

la regi6n y el posible debilitamiento de las corrientes demo-
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cr6ticas, con riesgos para los gobiernos instaurados recient~ 

mente y que se encuentran en un periodo de con~olidaci6n; ad~ 

m~s, de que la falta de estabilidad institucionalidad afecta

ria las relaciones de los pueblos del mundo con los de esa r~ 

gión. 

c) También generar1a la contracción del comercio y la -

destrucci6n de infraest~ctura productiva, que se dar1an como 

parte de un fen6roeno creciente de economias dedicadas a la 

guerra; de esta manera, los recursos naturales e instituci9na

les, la fuerza de trabajo y la transformación tecnológica di

ficilmente podr1an concentrarse en el desarrollo de esos pue

blos y, la ruptura del orden económico regional entorpecer1a-

la libre circulación de bienes y servicios, al tiempo que se-

reducirían el consumo, la producci6n y el comercio exterior. 

Adem&s, el financiamiento y las exportaciones a esos paises se 

constituir1an en un riesgo que comprometeria el horizonte del 

desenvolvimiento regional y, de esta manera, las relaciones -

comerciales, financieras y de cooperación de los pueblos del-

mundo con las naciones centroamericanas en particular, se ve-

rian seriamente limitadas. 

d) Una guerra en el ~rea, significar1a una ruptura del -

tejido de las distintas sociedades, lo que producirta una mo

vi1ización masiva de refugiados hacia zonas alejadas de en- -
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frentamiento, entre las cuales obviamente se encuentra M~xico. 

La "Guerra prolongada de Baja Intensidad" que est:I pade

ciendo la región desde 1981, no lleva a ningGn éxito a los Es 

tados Unidos, tampoco permite la victoria ·popular en El Salva

dor, la desmilitarización de Honduras, el exterminio de la re

presi6n en Guatemala, el final de la crisis econOmica de Cos

ta Rica y la consolidación de Nicaragua. 

En la actualidad, est:I. perfectamente claro, que la a·nica

alternativa real para llevar paz y tranquilidad a la región -

centroamericana, es la soluci6n.pac1fica netlociad~ que plan-

tea el "Grupo de Contadora• y su "Grupo de Apoyo". Por lo que 

en estos momentos, sOlo falta que los gobiernos centroameric~ 

nos se decidan a suscribir el •Acta de Contadora para la Paz

y la Cooperación en Centroamérica•. 
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