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CAPITULO 

ANTECEDENTES llISTORICOS 

l. l CHINA 

En los tiempos históricos primitivos, las relaciones -

entre los estados se mantenían dentro de áreas geográficas re

lativamente estrechas, con muy pocos puntos de contacto entre

s!. 

La ley regional comienza a tomar por primera vez una -

forma rn~s definida entre los estados miembros de los antiquos

imperios de China. 

En los escritos de los fil6sófos chinos de la Edad de

Oro se encuentran principios elevad!simos destinados a reglar

la conducta universal, pero en la práctica su aplicación pare

ce haber quedado limitada a los estados independientes que co~ 

pon!an el Imperio, el mundo tal como era conocido en China. 



"Entre las varias costumbres de la China Antigua se des-

taca esta: los pueblos de cada uno de los señores en guerra -

no se consideraban como enemigos entre sí, y no se hacia di~ -

criminación alguna contra los sObditos de un príncipa enemiqo. 

En tiempo de paz el intercambio entre los pr!ncipes y sus en -

viadas estaba regulado en unos ceremoniales cuidadosamente gr~ 

duoados según el rango de las personas a que se referían. La

gran Unión de los Estados Chinos, planeada por Confucio (549 a 

de J.C.), ha sido comparada a la idea de la Sociedad de Nacio

nes .. !L. 

El aislamiento internacional y la hostilidnd con el e~ -

tranjero fueron manifestaciones de la vida externa d~ los pue-

blos de la antiguednd. 

l. 2 GRECIA 

El vinculo del parentesco, que fue la base de la Soci~ -

dad Antigua, se aplicó por extensi6n a las relaciones interna

cionales y, por eso en Grecia s6lo exist!an éstas entre los 

pueblos hel~nicos que, en el estado de paz como en el de gu~ -

rra observaban ciertas pr!cticas de cuyo beneficio eran exclu! 

dos los otros pueblos, con los que las relaciones se reducían

ª la guerra y ésta ten!a por objeto someterlos a la esclavitud. 

1/ Fenwick G. Charles, Derecho Internacional, Editorial Bi 
bliográficn, Argentina, S.R.L., pág. S. 



Quizá scr!a posible demostrar que una base de equilibrio 

pol!tico no fue extraña a la vida internacional de los pueblos 

helnOnicos. 

Pero el fenómeno fundamental de la vida de relación e~ -

tre los pueblos hcl6nicos fue la tendencia a formar asociacio

nes ~· federaciones de carácter internacional, los ethnos, se -

juntaban en polis o ciudades estados. 

Estas ciudades, a su vez constitu!an anfictionías, alia~ 

zas y confederaciones. 

Las anfiction!as eran asociaciones facilitadas por el 

v!nculo religioso, que llegaron a acordarse para suavizar las

prácticas de la guerra, pero no para suprimirlas aOn entre las

mismas ciudades anficti6nicas. 

Las Confederaciones. Fueron asociaciones más bastas ~ 

más importantes, de ciudades localmente aut6nomas, que const! -

tuyeron órganos comunes, con una Asamblea; un Consejo y Magis

trados que ten!an autoridad sobre las relaciones exteriores y -

para legalizar en materia de interés federal. 

Las principales fueron la Liga Aqueana y la Liga Etoli~ -

na. 



Las Alianzas fueron un fenómeno mucho m~s coman de la 

convivencia pol!tica griega. Los hubo de thnos o de tribus, -

de ciudades, de anfiction!as y de confederaciones que, ret~ 

nicndo su propia constituci6n interna, unían sus fuerzas para

hacer la guerra a ciudades más poderosas o a otros pueblos 

aliados. Los m~s estables y de mayor trascendencia en la his

toria griega fueron la Alianza Peloponense en torno de Esp~E -

ta y la Alianza Delia. 

"La Liga Anfictiónica en sus principios fundaocntalcs 

los verdaderos antecedentes de la acción colectiva con fines -

de coerci6n y el m~todo internacional de las sanciones, que 

con efectividad el Consejo de la Liga Anfictiónica ejercitara-

durante los cinco siglos de su existencia, donde sus c01nienzos 

en el Siglo I_ a. de J.C., en su interesante estudio sobre los 

tribunales internacionales William Evans destaca con especial! 

dad un detallado recuento de las diversas medidas adoptadas 

por la liga para mantener el orden internactonal recurriendo a 

toda clase deproccdimientos inclusive la expulsi6n de v~rios -

de sus miembros"ll. 

E Entre las Ciudades-Estados de Grecia exist!an lazos de -

unidad mucho m~s estrechosª Fue all! donde se desarroll6 por

primera vez la conciencia de una verdadera comunidad de int~ -

Sanson Teran Jos~, Universalismo y Regionalismo en la So -
ciedad Interestatal Conteropor~nr.a, Editorial Hispano-Euro
pea, Barcelona España, pág. 36. 



reses. Dentro del 0strccho círculo del mundo helénico, las r~ 

laciones entre lao Ciudades-Estados se cstablccf ñn ~obre la ba 

se de un mutuo reconocimiento de independencia y de igualdad -

legal. 

La incapacidad de los estadistas griegos para dcsarr2 

llar un espíritu de unidad regional dentro del círculo hcl6ni

co, se debió al intenso sentido de patriotismo local cultivado 

dentro de las Ciudades-Estados. 

Las fuerzas de imaginaci6n creadora que culminaron en el 

perfeccionamiento de la civilizaci6n m~s elevada conocida has

ta ahora por la humanidad se concentraron sobre intereses n~ -

cionalcs de los estados independientes. El valor otorgado al

individuo sobre la humanidad, que colocó a Grecia en una posi

ci6n de obras de arte y de literatura que se convirtieron en -

ejemplo de las generaciones sucesivas, facilit6 Por otra parte, 

la formación de comunidades rivales, aisladas las unas de las

otras por una profunda lealtad hacia su propio círculo restri~ 

gido. 

Pero se descuidó una misí6n esencial que era el de crear 

un sistema de seguridad colectiva para el mantenimiento de la

paz' Las ligas religiosas para la protección de los altares -

de sus dioses llamadas anficti6nicas, la más famosa de las cu~ 

les era la Liga Anficti6nica de Delfos, donde se encontraba el 



Templo de Apolo, no lograron evitar la guerra entre sus mie~ -

bros. 

La Confederación de Delfos, comenzó como una uni6n de e~ 

tados libres, finalizó con la creación del Imperio Ateniense,

que concluyó con la guerra del Peloponcso. 

Los griegos no lograron afianzar un sistema de seguridad 

colectiva que impidiera la agresi6n de un miembro de su grupo

contra otros, y resultando igualmente incapaces de combinar 

una defensa colectiva contra loa bárbnros que habitaban fuera

del círculo hel~nico. Se formaron ligar de defensa contra el

invasor, pero las mismas muy rara vez se mantenían unidas. E~ 

parta lleg6 demasiado tarde para ayudar a los atenienses en M~ 

ratón; y en las Term6pilas. 

1.3 LA SANTA ALIANZA 

Tres de las potencias más importantes Rusia, Francia y -

Austria firmaron la Santa Alianza, siguiendo '1as Directivas 

del Zar Alejandro. 

Desde un punto de vista histórico, la alianza propuesta

por el Zar no era más que una uni6n personal de soberanos, cu

yo prop6sito manifiesto consistía en la aplicaci6n de los pri~ 

cipios da la moral cristiana a la administraci6n de sus asu~ -



tos internos Q.l i'JU<ll que a la conducci6n de su~ .re:lucioncs iD._ 

ternacionales. 

Tomando en cuenta este aspecto de la Alianza, posterior-

mente se adhirieron a la misma la mayor parte de los Estados -

Europeos. Como cxcepsi6n, Gran Brctnñu, se muntuvo a pnrte, -

no porque se opusiera a los prop6sitos de la Alianza, sino por 

el carácter personal de la misma. 

"La Santa Alianza se constituy6 el 26 de septiembre de -

1815. Los tres soberanos guc la firmaron personalmente, cnun-

cinban su inconmovible dcterrninací6n de no tener m~s norma de-

conducta que las prescripciones de la Religión Cristiana; de-

prestarse uno a otro en todo momento y en cualquier ocasi6n 

ayuda y socorro de acuerdo con las palnbras de las Sagradas E~ 

c.rituras; de e onsidcrarse as! mismos y a sus nar:iones, como-

miembro de una misma Naci6n Cristiana, y otras parecidas decl~ 

racícnes"U. 

Con toda objetividad se puede clasificar a la Santa 

Alianza como la primera organizaci6n de un grupo de naciones -

o el primer ensayo de sociedad Internacional que registran los 

anules de la historia del género humano, aunque por la te.mpor!. 

lidad que revistiera no alcanz6 el grudo de. establecimiento de 

agencia.regulares y permanentes que caracterizan todo sístcma-

11 Fenwík G. charles, Obra antes citada, págs. 6 y 7. 



tes; y hace de esa nueva especie de cooperaci6n el órgano co

man mediante el cual podrían los nuevos paises tratar sobre 

los altos intereses de la paz y de la guerra con la~ otras na

ciones del orbe. Egcogc como sede del 6rgano comrtn al Itsmo -

de Panamá, el cual define como siendo para el Mundo lo que el

Corinto fue para los griegos. 

En Jamaica queda trazado el plan; desde nh! hasta la 

Circular Limeña 1824, no se aparta de la mente de Bolivar la -

idea de ver una Arnl?rica Unida: seguramente dijo en alguna oc~ 

si6n la uni6n es la que nos falta para completar la obra de 

nuestra regeneraci6n"!L. 

El ideal de la uni6n hispanoamericana se afirmó .cada vez 

1n:is en el pensamiento del libertador. El Presidente de Colom

bia inici6 las negociaciones formales para llevarlo a cabo. 

En 1822 Santander y Gual siguiendo sus instrucciones, enviaron 

la Santamar1a y a Mosquera aquel a M~xico, 6stc a Sudamérica -

para 

que concluyeran tratados de uni6n, liga y confederaci6n -

perpetua con las demás repúblicas ya independientes. Los e~ -

viadas colotnbianos firmaron tales tratados en Per1'.i, Chile (que 

no lo ratificó), y M~xico posteriormente se agreg6 a Centroam! 

rica. En ellos y para estrechar más los vínculos que deben 

O'Leary Daniel Florencia, El Conbreso Internacional de Pa
namá de 1826, Editorial Am~rica, Madrid 1920, págs. 15 y -
75. 



funcional de seguridad colectiva tal como hoy lo concebimos. 

l. 4 EL CONGRESO DE P/INllMA 

Sim6n Bolivar, h6roe que había luchado contra los con -

quístadores españoles en ln región andina y que fue luego Pre

sidente de la Gran Colombia, propuso un ideal para conseguir -

la uni6n entre las naciones rcci6n nacidas y abord6 este asun

to en la Carta de Jamaica de 1815, lo cual fue un movimiento -

esencial de hispanoamericanismo que comenzó en 1B2·1 entre lns

nacioncs y se dcsarroll6 en el Conbrcso de Panam~ de 1826. 

"En la carta de Jamaica (1815) el libertador demuestra -

la necesidad de que las nuevas naciones se oL-ganicen intern!! -

cionalmente y busca la forma más adecuada parr\ realizar esa 

unión. El plan deberfi tomar forma en una Asamblea de Pelnipo

te11ciarios y en una Confederación de las Repúbli'cas Hispanoam2 

ricanas. EncU\3ntra las bases naturales de esta unión en iden

tidad de origen, religi6n, costumbres y lengua; consecuencia

imprescindible de ellos era un pacto que garantizara su librc

existencia y desarrollo. Hermoso seria nos dice, ver al nuevo 

mundo formando una sola Nación; pero con un pensamiento re!! -

lista tacha semejante idea de mera ilusi6n. El proyecto boli

variano no pretende aislar a Hispanoam~rica del resgo del mun

do, incluye a Inglaterra ya que la considera el punto de apoyo 

que las nuevas naciones necesitan p·ara crecer y hacerse fuc_E -



tes; 'i hace de esa nue·1a especie de cooperaci6n el 6rgano co

man mediante el cual podr!an los nuevos pa!ses tratar sobre 

los altos intereses de la paz y de l.:J guei:-ra con li'S otras na

ciones del orbe. Escoge como seda del 6rgano comrtn el Itsmo -

de Panamá, el cual dcf inc como sicnáo para el Mundo lo que cl

Corinto fue para los griegos. 

En Jamaica queda trazado el plan; desde ahí h&sta la 

Circular Limeña 1824, no se aparta de la mente de Bolivar ln -

idea de ver una América Unida: seguramente dijo en clguna oc~ 

si6n la uni6n es la que nos falta p<lra eompletar li'l obra de 

nuestra regeneraci6n 11ll4 

El ideal de la uni6n hispanoamericana se afirrn6 cada vez 

más en el pensamiento del libertador. El Presidente de Colom-

bia inició las negociaciones formales para llevarlo a cabo. 

En 1822 Santander y Gual siguiendo sus_instrucciones, enviaron 

la Snntamar!a y a Mosquera aquel a M~xico, ~ste a Sudamérica -

para que concluyeran tratados de uni6n, liga· y canfederaci6n -

p~rpetua con las demás repúblicas ya independientes. Los eg -

viadas colombianos firmaron tales traladoz en Perú, Chile (que 

no lo ratific6}, y México posteriormente se agreg6 a Centroam_! 

rica. En ellos y para estrechar más los v!nculos que deben 

unir a los estados signatarios y allanar las dificultados que-

O'Leary Daniel Florencio, El Congreso Internacional de P~ 
namá de 1826, Editorial Ami;rica, Madrid 1920, p5gs, 15 y -
7S. 
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pueden surgir entre sí o con países e..ctraños, se convino fu,!! -

dar una Asamblea General de Plenipotencil1rios sita en el Itsmo 

de Panamá y de la cual forrnar!an parte todos loa estados do 

América antes Española. 

"S!ntcsis del ideal Bolivariano nos lo ofrece el docume!}_ 

to conocido como ''un Pensamiento sobre al Congreso de Panam~", 

y que consiste en un mcmor~ndum que el libert~dor envío a Con

ning el año de 1826. En él expresa ·su creencia de que el nue

vo mundo se constituirá en naciones independientes, ligadns tg 

das por una ley común que fijase sus relaciones externas y les 

ofreciese el poder conservador de un congreso general y perma

nente. Por tal medio los nuevos estados obtendrán nuevas g~ -

rant.tas: la unión facilitaría el progreso, consolidar!a la i!! 

dependencia, y aquel se efectuaría dentro de uh pacto de aliaE 

za y confederación. Las Naciones Confederadas estarán en un -

plano de igualdad y gozarán de un equilibrio perfecto dentro -

del orden. La Confcderaci6n tendría como cuerpo activo una 

Asamble~ de Plenipotenciarios con sede en Panamá. Esta servi

rla para 1:esolver pac!ficamcnte las diflcultades que surjan en 
tre ellos. Conservando su soberanía, y la confederación defe~ 

derá los intereses comunes. En la Asamblea se discutirán los-

asuntos de la paz con las otras naciones del orbe. En caso de 

agresión, habrá auxilio por parta de todos. Se establecerá la 

igualdad racial y en la marcha de l.os siglos puede encontrarse 

qui2~, una sola naci6n cubriendo el universo la fe.dera1 11H. 
57 cuévas Cansino F. Tratado sobre la Orgnnizaci6n Intern~ -

cional, Editorial Jus, S.A., México 1962, pág.300. 
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Las reuniones formales del Congreso de Panamá tuvieron -

lugar del 22 de junio al 15 de julio do 1826, Lograron la fiE 

ma de los siguientes acuerdos: 

l. Tratado de Unión, Liga y Confederaci6n perpetua, ba

sado en los tratados concertados nnteriormentc por Mosqucra y

Santamar!a entre Colombin, Chile y M~xico y directamente con -

Centroam~rica. 

2. Un convenio sobre las reuniones futuras del Conbr~ -

w. 

3. Un convenio sobre c9ntingentes, el cual establece 

las fuerzas armadas y los subsidios con que a las fuerzas ame

ricanas contribuirá cada repGblica, y 

4. Un convenio relativo a la organización y movimiento

del ejército y marina. 

El Tratado de Uni6n, Liga y Confederación perpetua, que

hn sido considerarlo como uno de los documentos m~s importantes 

de la historia Internacional Americana establece un vínculo in 
violable entre sus signatarios que se comprometen a sostener -

en comGn su soberanía e independencia y su integridad territo

rial y a asegurarse la paz. 

12 



El sistema regional americano empieza. y alcanza su cima

en Panamá. 

1.5 LA UNION PAN-AMERICANA 

Los Estados que declararon su independencia debían avan

zar con miras a cooperar entre lus naciones recién fundndas. -

Estos esfuerzos se establecieron, al principio, entre los Est~ 

dos La tino.:imericanos y más tarde, se· vincularon con todos los

Estados Americanos incluso con Estados Unidos de América. 

El 29 de noviembre de 1881 el Secretario de Estados Uni

dos James G. Blaine, too6 la primera iniciativa del movimiento 

panamericano y dirigió una invitaci6n a los Gobiernos America

nos para que enviaran Representantes a un Conbreso que debía -

celebrarse en W¿jahington en 1882, con el objeto de considerar

y disentir las medidas para prevenir la guerra entre las naci2 

nes de América y el 24 de marzo de 18sa mediante cun convenio, 

se autorizó para la convocación a una ·conferencia panamericana 

en Washington. 

A fines de 1889 se reuni6 la primera conferencia paname

ricana y fue en desarrollo hasta la organización permanente de 

los Estados Americanos. 

Ya en 1890 una Conferencia de los Estados de Am6rica ba-

13 



jo la dirccci6n do Estados UnidoG, ha0íd fundado una Uni6n In-

ternacional de las RepGblicas f\.mcricanas, en Washington, como

órgano permanente de aquellas conferencias o asambleas de pa!-

ses. En 1910 se modific6, su título y se llam6 Unión Pan Ame

ricana, aunque Canadá no entró en eilail, 

El espíritu del panamericanismo demostr6 la realidad y 

fisonomía americana que fue la in.iciaci6n de la organizaci6n -

regional del mundo. Se dedicaba a promover las relaciones in-

teramericanas en las esferas políticas. ecpmtp,ocas u ciñtira-

les y al crearse la Sociedad da Naciones vino a ser cnta uni6n 

como una copia, o complemento americano de aquella. 

1.6 LA SOCIEDAD DE NACIONES 

La Sociedad de Naciones se creó en el año de 1919, con -

sede en Ginebra, el pacto funcional, de 26 art!culos, que abaE 

ca la sccci6n I de los tratados de paz, constituye el primer -

intento de organizaci6n de la comunidnd internacional en senti 

do formal. 

La organizaci6n de la Sociedad de Naciones fue parecida

ª la actual de las Naciones Unidas tambi~n ella constrtbn de 

dos 6rganos principales: la Asamblea integra por representan

tes de todos los Estados miembros en pie de igualdad, y el Co~ 

6/Uussbaum Artur, Historia del Derecho Internacional, Edito 
~rial Revista de Derecho Privado, Madrid. P~gs. 202, 286-y -

300. 
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sejo que comprendía miembros permanentes y no permanentes, que 

en conjunto fueron ocho en un principio, y lller.Jo once. 

Junto a la Asamblea y al Consejo lrnb!u una Secretaría 

permanente, con el Secretario General a lu. cabeza. 

En cambio el Tribunal Permanente de Justicia Internacio

nal no era 6rgano suyo, sino un tribunal ajeno n la Sociedad -

y fundado por un tratado colectivo uut6nomo. 

11 La Asamblea General rodfa discutir todas las cuestiones 

relativas a la paz del mundo y formular recomendaciones (por -

unanimidad}. 'l1ambién, podía invitar a sus miembros a que se -

procediese a la revisi6n de tratados anticuados, 

En cambio el Consejo era, ante todo, un 6rgano permanen

te de mediaci6n con respecto a todos los liti9ios internacion~ 

les, tambi~n tenfa facultLJ.d para adoptar medidas preventivas -

encaminadas al mantenimiento de la paz, pero que en ausencia -

de poder imperativo s6lo podían consistir en amonestaciones y

propuestas. 

Los miembros de la Sociedad se obligaban, de·conforrnidad 

con el artículo 10, a organizar la integridad territorial y la 

independencia política de los demás.Estados miembros. 
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Tanto los acuerdos de la Asamblea como los del Consejo -

sólo podían adoptarse en principio, por el voto unánime de to-

dos los miembros presentes y votantes. Pero esta regla tenía-

algunas excepciones. As! la Asamblea de la Sociedad de las N~ 

cienes podía admitir nuevos miembros· con una muyoría de dos 

tercios. 

ºEn el Consejo, las partes en litigio no tenían voto p.:i.-

ra lo concerniente a las cuestiones de procedimiento, en ca~ -

bio regia el principio de la simple mayor!a 111L .. 

Ahora bien: la Sociedad de Naciones no pas6 nunca de 

ser un organismo truncado, tod.a vez que nunca pertenecieron a-

ella Estados Unidos y que distintos miembros como Alemania, 

Italia y el Japón, volvieron a salir de ella. 

El fin de la Sociedad era mantener la paz mundial y f,2 -

mentar la cooperación internacional. Tenía adern~s otras fun 

clo11es cowo el control dP. los Estados que eie.rc!an mandato, 

la protccci6n de las minor!as y el re~istro de los tratados. 

1. 7 I,A ORGANIZAC!ON DE NAClONES UNIDAS 

.lL 

El primer paso concreto dirigido hacia la creación d~ 

Verdross Alfred, Derecho Internacional Püblico, Editorial
Aguilar, Madrid 1957, págs. 45 y 46. 
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las Naciones Unidas, se di6 a fines del verano de 1944 en una= 

mansi6n de Washington llamada Dumbarton Oaks. En la primera -

fase de la Conferencia de Ournbarton Oaks, que tuvo lugar del -

21 de agosto al 28 de septiembre de 1 ~).14, se entablaron canve!. 

saciones entre los representantes de la URSS, el Reino Unido y 

los Estados Unidos, en la segunda fase, que dur6 del_ 29 de seE 

tiembre al 7 de octubre las plátic~s se celebraron entre los -

representantes de China, el Reino Unidos y los Estados Unidos

(de este modo se i:cspct.6 la neutralidad de la URSS en la gu.§: -

rra contra el Jap6n), como resultado de la Conferencia los cu~ 

tro pa!ses llegaron a varios acuerdos que fueron incorporados

ª propuestas para el establecimiento de una organización gene

ral internacional. 

Las propuestas de Dumbarton Oaks se ocupaban primordial

mente de los propósitos y principios de la organización, sus -

miembros y órganos principales, y mecanismos para el manten! -

miento de la paz y seguridad internacionales y la coopcraci6n

internacional econ6mica y soc:lal. De acuerdo con las propues

tas, el 6rgano esencial de las Naciones Unidas para la conser

vaci6n de la paz ser!a el Consejo de Seguridad, en el cual ten 

drían representación permanente los cinco grandes, China, FraQ 

cía, la URSS, el Reino Unido y los Estados Unidos. 

Pero no se lleg6 a un acuerdo, sin embargo, sobre la foE 

roa de votar en el Consejo de Seguridad. Esta cuesti6n, entre-
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otras, fue discutida por el Presidente Rooscvelt, el Primer Mi 
nistro Churchill y el Primer Ministro Stalin, en una confercn-

cia celebrada en Yalta en febrero de 1945. El 11 de febrero -

de ese año, despuós de celebrada la conferencia, se cmiti6 un-

comunicado en el que los tres dirigentes declararon: 

"Estamos decididos a establecer a la mayor brevedad pos_! 

ble, junto con nuestros aliados, una organizaci6n general i~ -

ternacional para el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

creemos que esto es esencial, tnnto para impedir la agresi6n -

como para eliminar las causas pol!ticas, económicas y sociales 

de guerra mediante la colaboración estrecha 'i con::;tante dt.~ to-

dos los pueblos amantes de la'paz 11
• 

"Hemos convenido en que se debe convocar a una ccnferen-

cia de las Naciones Unidas para que se rcuna en San Francisco, 

Estados Unidos, el 25 de abril de 1945, con el fin de redactar 

la carta de dicha organización con base en las conversacioncs

of iciosas de Dumbarton Oaks u!L, 

Antes de que se inaugurara la Conferencia de San Franci~ 

co, las naciones del mundo estudiaron y debatierou, tan t. o C.Q -

lectiva como separadar.lente, 1.:ts propuestas de DumLa.rgon Oaks.-

Del 21 de febrero al 8 de marzo de 1945, por ejemplo, los re

B/ ~as Naciones Unidas, Orígenes, Organizaci6n y Actividade$, 
- Naciones Unidas Nueva York, págs. 10 y 75. 
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presentantes de veinte naciones latinoamericanas se rcunicron

en la Ciudad de México y aprobaron una resolución en la que se 

sugerian los puntos que deberían tenerse presentes cuando se -

redactara la carta de la propuesta organización internacional. 

Del 4 al 13 de abril de 1945 se sostuvieron pláticas en Lo~ 

eres entre representantes de la comunidad Británica y una d~ -

claraci6n emitida al clausurarse las reuniones indicaba que se 

hab!a llegado a un acu~rdo en cuanto a que las propuestas de -

Dumbarton Oaks suministraron la base para la fonnulaci6n de 

una carta, si bien reconoc!a que en algunos aspectos eran m~ -

nester anotaciones, mejoras y ampliaciones. 

El 25 de abril se reunieron en San Francisco los delega

dos de cincuenta naciones para participar en la conferencia 

llamada of icialmentc conferencia de las Naciones Unidas sobre

Organizaci6n Internacional. Con base en las proposiciones de

Dumbarton Oaks, del Acuerdo de Yalta y de las enmiendas pr2 -

puestas por varios gobiernos, los delegados, que se reunieron

en sesiones plenarias y en comités de trabajo, redactaron la -

Carta e•l 11 l art!culos. 

La Carta propuesta se dividi6 en cuatro secciones, cada

una de las cuales habría de ser examinada por una comisión. 

La comisión Primera se encarg6 de los prp6sitos generales de -

la organizaci6n de sus principios, Cornposici6n la Secretaría Y 
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el tema de las enmiendas a la Carta; la Comisi6n Segunda exa

min6 las facultades y responsabilidades de la Asamblc General; 

la Comisi6n Tercera tuvo a su cargo el Consejo de Seguridad; y 

la Comisión Cuarta trabajó en un proyecto de Estatuto de la 

Corte Internacional de Justicia, que había sido preparado en -

Washington en abril de 1945, por un Comit~ de Juristas de 44 -

Naciones. 

El 25 de junio los <l~l~yddos se rt!uni~.ron en gran sesión 

en la Opera Uause de San Francisco y aprobaron la Carta por 

unanimidad; al dí.n siguiente la firmaron en una ceremonia que 

se celebr6 en el Auditorio Veteran•s Memorial Hall. 

La Carta entr6 en vigor el 24 de octubre de 1945, cuando 

China, Francia, la URSS, el Reino Unido y la mayoría de los d~ 

más signatarios hubieron depositado sus instrumentos de ratifi 

caci6n. 

MIEMBROS 

Los miembros originarios de las Naciones Unidas, cuyo ng 

mero asciende a 51, son los estados que participaron en la con 

fcrcncia de San Francisco que hab!an firmado con antcrioridad

la declaración de las Naciones Unidas, y que firmaron y ratifi 

caron la Carta. Estos son: ARabia Saudita, Argentina, Austr~ 
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lia, D6l9ica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombi~, Costa Rica, -

Cuba, Chccoslovu.quia, Chile, China, Dinam.:irca, Ecuudor, Egipto, 

El Salvador, Estados Unidos de América, Etiopta, Filipinas, 

Francia, Grecia, Guatemala, Hait!, Honduras, Indüi, Ira, Ir~n, 

Lí.bano, Liberia, Luxemburgo, M6xico, Nicaragua, Noruega, Nueva 

Zelandia, Pa!ses Dajos, Panamá, Paraguay, Pera, Polonia, Reino 

Unido de Gran Dretaña e Irlanda del Norte, RcpGblica Dominica

na, RSS de Bielorrusia, RSS de Ucrania, Siria, TurquícJ., Uní6n

Sudafricana, Uni6n de Repúblicas Socialistas, Uruguar, VenezU,!1 

la, Yugoslavia. 

Todos los Estados arnrlntes de 1.J paz que aceptan las obl.f. 

gaciones de la Carta, y que, ~ juicio de la Organizaci6n, e~ -

tán capacitados para cumplirlas, pueden ser miembros de las N~ 

ciones Unidas. Todo Estado que desee ser miembro debe presen

tar una solicitud de ingreso, con una declaración de que acep

ta las obligaciones consagradas en la Carta de las Naciones 

Unidas. 

Los nuevos miembros son admitidos por mayor!a de dos teE 

ceras partes de los votos de la Asamblea General, previa reco

mendación del Consejo de Seguridad. El carácter de miembro 

tiene validez desde la fecha en que la Asamblea acepta la sol!_ 

citud. 

un miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto -
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de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de se

guridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, por rec2 

mendaci6n del consejo de Seguridad del ejercicio de los der~ -

chos y privilegios inherentes a su calidad de miembro. 

El ejercicio de estos derechos y privilegios podr~ ser -

restituido por el Consejo de Sd<¡urldad. 

Un miembro que haya violado repetidamente los principios 

contenidos en la Carta podr~ ser expulsado de la Organizaci6n

por la Asamblea General por rccomendaci6n del Consejo de segu

ridad. 

No hay disposición alguna en la Carta sobre su posible -

reingreso. 

Desde la creaci6n de las Naciones Unidas ha existido la

práctica de establecer misiones permanentes de los Estados 

Miembros en la sede de la Organizaci6n. El 3 de diciembre de-

1948 la Asamblea General, considerando que era necesario regu

lar la presentación de poderes de los representantes permanen

tes, recomend6 que esas credencióles sean emitidas por el Jefe 

de Estado o de Gobierno, o por el Ministro de Relacíoue~ Exte

riores y transmitidas al Secretario General. También recomen

d6 que los representantes permanentes, en caso de ausencia tem 
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poral, notifiquen al Secretal"io General el nombre J(..•l micmbro

de la misi6n que los reemplaza; que los E~tado!:i Micíl\bros d~ -

ben especificar en las cradencialcs cuando deseen que sus r~ .. 

presentantes permanentes los representen en uno o más 6rganos

de las Naciones Unidas; y f ini'.tlmcnte que los cambios de miem

bros de las misiones permanentes, que no sean el representante 

permanente, deben ser comunicados por escrito al Secretario G~ 

neral por el Jefe <le la Misión. 

Los siguientes Estados no Miembros mantienen oficinas 

de observadores permanentes ante las Naciones Unidas: la RcpQ. 

blica Federal de Alemania, La Santa Sede, La República de C~ -

rea, Mónaco, Suiza y la R~pública ae Viet-Nam. 

LOS ORGANOS PRINCIPALES 

La Carta estableció seis órganos principales de las N~ -

ciones Unidas; la Asamblea General, el Consejo de Seguridad,

el Consejo Económico y social, el Consejo de Administraci6n Fi 

duciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. 

En todos los órganos de las Naciones Unidas, excepción -

hecha do la Corte Internacional U~ Ju~ticiñ, los idiomas Ofi -

ciales son: el chino, el español, el francés, el ingll!s y el

ruso, y los de trabajo' son: el inglés y el francés. En la 

Asan\blea General y en el Consejo Económico y Social, el esp~ -
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ñol es también idioma de trabajo. 

Los idiomas of icialcs de la Corte Internacional de Justi 

cía son: el francés y el ingl6s. 

La Asamblea General, Está integrada por todos los Esta

dos Miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales 

tiene un voto. 

FUNCIONES Y PODERES 

La Asamblea General puede discutir toda cuBsti6n o asun

to comprendido en la esfera d~ la Carta o relativo a los pode

res y funciones de cualquier órgano previsto en la Carta. 

Puede hacer recomendaciones sobre estas cuostiones y 

asuntos a los Estados .Miembros o al consejo de Seguridad, o a

éste y áquellos, con una excepción: no puede hacer recomendü

ciones sobre ninguna controversia o situaci6~ que el Consejo -

de Seguridad tenga sometida a su connideraei6n 1 a menos que é~ 

te asi lo solicite. 

La Asamblea puede considerar los principios gcnerules -

de la cooperaci6n en el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales, comprendiendo tambifüt los que gobiernan el 

desarme y la regulaci6n de armamentos. 
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Puede discutir toda Ci.lcsti6n :relativa al ¡nJntoniminnto -

de la paz y la seguridad int.crnacion<ilcs que presente a su ca!! 

sideraci6n cuolqui~r Estado Miembro, el Consejo de Scguridild o 

un Estado no Miembro que acepte las obligacioHeS de arreglo p~ 

c1fico previstos en ln Carta, pucüc hacer recomendaciones 

acerca de tales cuestiones til estado o Esludos interesados o -

al Consejo de Seguridad con nxcepci6n de las cuestiones de las 

cuales se est.1 ocupando el mismo Consejo. 

Sujeta a la misma ex.cepci6n la ,\samblt:a puede recomendar 

medidas para el arreglo pacífico de cualt.Juier sltuilci6n, cual

quiera que :.;:ca ~u origen, qua a juicio de ella pueda perjudi -

car el bienestar general o las ndae;:ionC?s amistosao entre la.s

naciones. T.:irnbi6n puede seii.alar a la u.tenci6n del Consejo si

tuaciones susceptibles de poner en peligro lu. paz y la seguri

dad ínternacionalcz. 

La Asamblea inició ~studios y hace recomendaciones con -

la finalidad de: 

a} Promover la cooperaci6n internacional en la esfera -

política y ezti.mular el desarrollo progresivo del derecho iE. -

ternacional y su codíficaci6n: 

b) Promover la cooperaci6n internacional en los campos

econ6mico, social, cultural, educativo y de salubridad y ay~ -
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dar a la realizaci6n de los derechos humanos y las libortades

fundaroentales de todos. 

La Asamblea, por conducto del Consejo de Administraci6n

Fiducinria, supervisa la ejccuci6n d~ los acuerdos de Adminis

traci6n Fiduciaria con respecto a todos los territorios en f í

deicomiso no calificados de cstraté9ios. Aprueba lon t~rminos 

de estos acuerdos y suo modificaciones o enmiendas. 

La Asamblea recibe y considera los informes que lo some

ten otros órganos de las Naciones Unidas. Elige ~ los diez 

miembros no pt:!rm.anc:mtcs del Consejo de Seguridad, a los veinti 

siete miembros del Consejo Económico y Sociñl y n nquellos 

miembros del Consejo de Administración Fiduciarin que sea m~ -

nester elegir. La Asamblea y el Consejo <le Seguridad, en vot!!_ 

cienes ind~pendientes, eligen a los Magistrados de la Corte I~ 

ternacional de Juaticia y por recomendación del Consejo de Se

guridad nombra al Secretario~ 

Las finanzas de las Naciones Unldas ~on controladas par

la Asamblea Gener::tl, la que con:::.idc:r~ y Rprnebe el presupuesto 

y prorratea los gastos entre los miembros. También está facul 

tada para examinar los presupuestos ~dministrativos de los or

ganismos especializados. 

Las decisiones sobre cuestiones importuntes como recome~ 
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daciones sobre lu pnz y l.::i SP<J11rid.:?c1 1 elccci6n de mlcmbl·o.=. ¡_;,1~ 

ra los diversos 6rganos, admisi6n, suspensi6:J y expulsión d~! -

miembros, cuestiones de admínistraci6n fiduciaria y asuntos r~ 

lativos al presl.lpucsto, se tomun por rnuyor!a de los tercios de 

los miembros presentes y voturitcs. 

Todas las demás cuestiones se dücidcn por slmpla IfülY2. --

da. 

La Asamblea se reune una vez al año en un período ordinl! 

ria de sesiones que comienza el tercer 1n.Jrtes de septiembre. -

Pueden convocarse. sesiones extraordinarias a solicitud del COI]_ 

sejo de Sogurídad de la mayoría de los Estados Miembros o de -

un Estado Miembro con la concurrencia de la mayor.fa. Puede 

convocarse un período extraordinarlo de ~cniones de emergencia 

dentro de un plazo de veinticuatro horas sí así _lo coliticn el 

Consejo de Seguridad por mayoría de cualesquiera de sus nueve

micmbros, o la mayoría de los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas. 

La Asamblea elige su Presidente y Vicepresidente para e~ 

da perfodo de sesiones y dicta su propio reglamento~ En cadn

pcrt.odo da se:;iones la As.:imblea distribuye la rnajror parte de -

los temas de su programa entre sus siete Comisiones Príncip~ -

les, en las que cada miembro tiene .derecho a est.:ir representa

do. 
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Estas Comisiones, que preparan recomendaciones pura su -

aprobación en sesiones plenarias de la ABamblea son: 

Primera Comisión (Asuntos Políticos y de Seguridad, i~ -

clusive la reglamentaci60 de armamentos). 

Comisión Política Especial (Que comparte el trabajo de -

la Primera Comisión}. 

Segunda Comisión (Asuntos Econ6micos y Financieros}. 

Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitnrios y Cult~ 

rales). 

Cuarta Comisión {Administración Fiduciaria inclusive los 

territor.ios no autónomos). 

Quinta Comisión {Asunto~ Administrativos y de Presupues-

to). 

Sexta Comisión (Asuntos Jurídicos). 

Las votaciones €n las Comisiones o Subcomisiones se dec~ 

den por simple mayoría o los ternas de programa, que no se tur

nen o una Comisi6n Principal se tratan en la.propia Asamblea,

en sesiones plenarias. 

La Organización de los trabajos <l~ c.:ida per.'iodo de sesi,9: 

nes.está a cargo de la Mesa de la Asamblea, integra por el Pr~ 

sidente de la Asamblea, los diez y siatc Vicepresidentes y los 

Presidentes de las site Comisiones Principales. La Comisión -

de VerificaciOn de Poderes, consistente en nueve miembros nom-
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brudos por la .l\~nm~l~a Gcr.C'rJ;l ,, propucst::i rlcl Presid0nt.e , i~ 

forma u la A:;o.:nblca sobre l.J..s crcdcncic.lc~ de lo::; rcprc!:icntan-

tes. 

Asisten a la Asam-lea en sus labores, dos comisiones pe! 

manentcs: 

La Comisión Consultiva de Asuntos Administrativos y de -

Presupuesto, compuesta por doce rnie:nbros y ln Comisi6n dt.~ Cuo

tas integrada por diez miembros, la cual hace rccomcndacioneo

a la Asamblea con respecto al porcentaje de la escala de con -

tribucioncs de los miembros de las Nucioncs Unidas. 

Los miembros de estas dos CQmisiones se seleccionan t~ -

niendo en cuent3 que haya una amplia representación geogr~fica 

sus calificaciones personales y experiencia. 

La Asamblea ha establecido además, en distintas ocasi~ -

nes, varios órganos auxiliares, especiales y otros afines. 

EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

El Consejo de Seguridad está formado por cinco miembros

permanentes China, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y diez miembros 

no permanentes, elegidos por la Asamblea General por un per!o-
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dedo de dos años y no fiOn reelegibles para ul t-Jeríodo inmedi;i

to posterior. 

De conformidad con la Carta, los miembros de lus Nací~ -

nes Unid3s confiere al Consejo de SeguridaJ la responsabilidad 

primordial de mantener lu paz y la seguridad internacionales -

de acuerdo con los prop6t.ii tos y principios de la5 Naciones Un! 

das. 

El Consejo puede investigar cualquier contrOversia o si

tuación que pudiera ocasionar fricciones internacionales, y 

puede recomendar m6todos Je ojustc de tales contrOVt:!rsias a 

los términos de arreglo. Cua~quier Estado Miembro, un Estado

no Miembro que ..1Ccptc de antemano las obligaciones de buscar -

un arreglo pacifico consignados en la Carta, la Asamblea Gene

ral o el Secretario General, pueden someter a la atención del

Consejo de Seguridad las controversias y situaciones suscepti

bles de poner el peligro la paz y la seguridad internacionales. 

El Conoejo puede deterrnin ar la existencia de cualquicr

amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresi6n. 

Puede hacer recomendaciones o decidir que medidas coerci 

tivas se deben tomar pn.r.'.l mantener o restablecer la paz y la -

seguridad internacionales. Las medidas coercitivas pueden in

cluir el instar a loo miembros a qlJe o.pliquen sanciones econ6-
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micas y otras medidas que no impliquen el uso de la fuerza .:.r.

mada. En caso de considerHr in$UÍicientcs tales mcdíd~R, el -

consejo puede emprender una. acci6n militar contr.o. su agresor -

(de conformidad con la cartu todos los miembros se han compro

metido il pona.r a disposici6n del Consejo cuando éste lo sollc_! 

te. y conforme a convenios especiales que serán negociados a -

iniciativa del Consejo, las fuerzas armadas, lQ ayuda y las f~ 

cilidades que sean necesarius püra el mantenimiento de la pnz

y la seguridad internacionesl). 

El Consejo también tiene a s\.l cnrga la el<::iboraci6n de 

planes para la reglamentación de lo~; armamentos. 

El Consejo de Seguridad tambi6n ejerce las funciones de

fideicomiso de las Naciones Unidas en nquelloz tcrritorion el.§!_ 

sificados como zonas estrat69ícas. 

El Consejo de SEguridad presenta informes anuales y esp~ 

ciales a la Asamblea General-

El Consejo de Seguridad y la Asamblea General en votaciQ 

nes independientes, eligen a los Magistrados de la Corte Inte.f_ 

nacional de Justicia. Por recomendaci6n del Consejo de Seguri 

dad la Asamblea General nombra al Secretario General. 
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Las decisiones on el Consejo de Seguridad sobre todo 

las cuestiones que no sean de procedimiento, se toman por ~l -

voto afirmativo ele nueve mlembros, incluyendo el de los míe!!! -

bros permanentes, cualquier miembro ya sc.i permanente o elegi

do, deberá abstenerse de votur en d<lcisiones sobre una contro

versia en l.:t cual sea parte. En cucstionc5 de procedimiento -

de cualqesquicra nueve de sus miembros. 

El Consejo de Seguridad cst~ organizado en forma tal que 

puede funcionar continuamcnto, y un representante de cada uno

de sus miembros, debe estar presente en todo momento en la se

de de las Na~ioncs Unidas, el Consejo puede reunirse en la se

de o cm otro lugar que juzgue mtís apropiado para facilitar sus 

labores. 

Todo miembros de las Naciones Unidas que no lo sea del -

Consejo puede participar en sus debates siempre que el Consejo, 

considere que los intereses do ese miembro est~n afectados de

mal\era especial. Cualquier Estado, sc.-:i o no.miembro de lus N~ 

ciones Unidas, que sea parte en una controversia considerada -

por el Consejo, puede ser invitado a participar en las delibe

raciones en el caso de un Estado no miembro, el Consejo formu

la las condiciones en las cuales puede participar. 

La presidencia del Consejo corresponde cada mes, por tu~ 



no, a uno de su:> Lslüd05 Miembro~, conforme el orden alfab6ti

co en ingl~s. E'l Consejo decide su p1:ópio rc(]la!~wnte y pucdc

cstablecer los 6r9anos auxiliares que juzgue necesarios. 

Hay dos Comités Permanentes, el Comit(! de Expertos, quc

estudia y asesora al Consejo sobre su reglamento y otras cues

tiones t~cnicas, y el Comit6 de t\dmisi6n de Nuevos Miembros; -

cada uno de ellos estS compuesto por Representantes de todos -

los Miembros del Consejo. Este ha establecido muchos 6rganos

cspcciales, desde su funUaci6n. 

El Comit6 de Estado Mayor, formado por los Jeíes de Es.t~ 

do Milyor, de los cinco miembros permanentes (o sus representa_!!. 

tes), fue est~blecido de conformidad con la Carta para ases2 -

rar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestioncs

relativas a las necesidades militares dol Consejo para el man

tenimiento de la paz, la direcci6n estratQgica de todas las 

fuerzas armadas puestas a disposici6ri del consejo, la reglamen 

taci6n de armamentos y el posible desarme. 

El Consejo Econ6mico y Social, cst~ formado por veinti -

siete mierr.bros, nueve de los cuales son elegidos cada año par

la Asamblea General por periodos de tres años. Los miembros -

salientes 50n reelegibles para el período siguiente. 

El Consejo Econ6mico y Social es el 6rgano encargado ba-
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jo la autoridad de la Asamblea General de l.::is activi<la<les cco

n6micas y sociales de las Naciones Unidas. 

Son funciones del consejo Econ6mico y Social hacor o ini 

ciar estudios, informes y recomendaciones con respecto a asun

tos internacionales de car~cter ccon6mico, social, cultural, -

educativo y sanitario y otros asuntos conexos; promover el re! 

peto a los derechos humanos y a las libcrtndcs fundamentales -

de todos; convocar conferencias ir1ternacionalee y forrnular 

proyectos de convenci6n, para '3ometerlos il la Asamblea General 

sobre asuntos de competencia del Consejo, negociar acuerdos 

con los organismos especializados, definiendo su relación con

las Naciones Unidas, y coordi~ar las actividades de estos org! 

nismos medicrnte consultas con ellos o por medio de recomend~ -

ciones a los propios organismos, a la Asamblea General y a los 

miembros de las Naciones Unidas, prestar servicios aprobados -

por la Asamblea a los miembros de las Naciones Unidas y los 

que soliciten dichos organismos; y celebrar consultas con las 

organizaciones no gubernamentales corrcspond~cntes sobre asun

tas de competencia del Co«sejo. 

Las decisiones en el Consejo Econ6mico y social se toman 

por simple mayoría de votos; cada miembro tiene derecho a un 

voto. 

El Consejo trabaja a trav~s de comisiones, comit~s y va-
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rios otros 6rganos auxiliares, tiana sus comisiones orgánicas: 

la Comisión de Estadística, la Comisión de Población, la Comi

si6n de Desarrollo social, la Comisión de Derechos Humanos, la 

Cornisi6n de la Condici6n Jurídica y Social de la ~ujer y la ·c2 

rnisi6n de Estupefacientes. 

Los representantes de la Comisión de Estupefacientes son 

nombrados directamente por sus respcctivns Gobiernos. Las 

otras cinco Comisiones est~n formadas por Representantes do 

Estados Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el Conse

jo. Con la mira de lograr una representación equilibrada en -

los diversos ramos que abarcan la~ comisi6nes, el Secretari~ -

General consulta con los gobiernos elegidos de ese modo, antes 

de que los representantes sean nombrados finalmente por los·G~ 

biernos y confirmados por el Consejo. 

Tambi~n hay cuatro comisiones económicas regionales para 

Europa, para Asia y Lejano Oriente, para Am~rica Latina y para 

Africa, as1 como una oficina dü asuntos econ6micos y sociales

en Beirut. 

Otros organismos vinculados incluyen la Junta Ejecutiva

del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

El Consejo de Administración del Programa de las Naci2 -

35 



nes Unidas para el Desarrollo; el Comit~ Intcrgubernamental -

Naciones Unidas FAO del Programa Mundial de Alimentos; la Ju~ 

ta de Comercio y Dcsnrrollo de la Conf ercncia de las Nacionos

Unidas sobre Comercio y Desarrollo que informa a la Asumblea -

General a trav~s del Consejo Econ6mico y Social; el Comit~ 

Central P13:rmanente del Opio y el Organo de Piscalizaci6n de 

Estupefacientes. 

Organismos Intergubernamentalos son organizaciones indi

viduales autónomas; vinculados a las Naci.ones Unidas cm vi,;: -

tud do acuerdos especiales, tienen sus nicmbros propios, sus -

6rganos legislativos y ejecutivos propios, sus Secretar!as y -

Presupuestos particulares, pero trabajan con las Naciones Uni

das y entre s! a trav~s del mecanismo coordinador del Consejo

Econ6rnico y Social. 

Los Organismos Intergubernamentalcs son: 

El Organismo Internacional de Energía ~tómica (OIEA). 

La Organización Internacional del Trabaja (OIT). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricult~ 

ra y la Alimentación (r'AO) , 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación. 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

La Oryunizaci6n !·:undial de ln S.:ilud (OMS). 
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La Cooperaci6n Financiera Internacional {CFI). 

El Banco Internacional y Rcestructuraci6n y Fomento Mun-

dial (BIRF), 

La Asociaci6n Internacional de Fomento (AIF). 

El Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La Organización de Aviaci6n Civil Internacional (OACI). 

La Uni6n Postal Universal (UPU). 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT}. 

La Organizaci6n Meteorol6gica ·Mundial (OMM). 

La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental -

(OCMI). 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio

(AGAAC). 

Organismos no Gubernamentales. El Conscj~ Econ6mico y -

Social puede consultar con los organismos no g~bernamentales

sobre asuntos que les interesen y qué .son de competencia del -

Consejo. 

Este reconoce que esas organizaciones deben tener la ºPºE 

tunidad de expresar sus opiniones y que, con frecuencia tienen 

experiencia propia o conocimientos t~cnicos que pueden ser at! 

les para trabajos del Consejo. 

El Consejo de Administraci6n Fiduciaria, es el principal 
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6rganos de las Naciones Unidas, encargado de la supervisión de 

los territorios colocados bajo el régimen de administracl6n f! 
duciaria internacional. 

El Consejo se compone de los Estados miembros que admi -

nistran territorios en fideicomiso, de los miembros permanen -

tes del Consejo de Seguridad que no los administran, y de un -

nOmero de otros pa!ses no administradores, elugidos por la 

Asamblea General por períodos de tres años, de manera que el -

nrtmero de miembros no administradores en el Consejo quede igu~ 

lado al de miembros administradores. 

A principios de 1966 el.Consejo de Adrninistraci6n Fid~ -

ciaria, estaba integrado por cuatro autoridades administradg 

ras (Australia, Nueva Zelandia, El Reina· Unido y Estados Un! -

dos), y cuatro miembros no administradores de los que tres 

(Francia, China y la URSS) son miembros en virtud de que son -

miembros permanentes del Consejo de Seguridad; el cuarto, Li

beria, fue elegido por la Asamblea en diciembre de 1965 por un 

periodo de tres años. 

El consejo de Administraci~n Fiduciaria, b•jo la autori

dad de la Asamblea General desempeña las !unciones de las N~ -

cienes Unidas con respecto a los territorios en fideicomiso a

excepci6n de las zonas designadas como estrat~9icas. 
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Las funciones de las Naciones Unidas en estas zonas e!! -

trat6gicas son ejercidas por el Consejo de Seguridnd, con nsi~ 

tencia del consejo de Administraci6n Fiduciaria en materias de 

car~cter político, ccon6mico, social y educativo. 

El Consejo de J\dministrnci6n Fiduciaria considera los i!!_ 

formes presentados por las autoridades administrador~s, con b~ 

se en un cuestionario preparado por el Consejo y examina peti

ciones en consulta con la autoridad administradora. Dispone -

visitas peri6dicas de misiones a los territorios en f ideicomi

so en fechas convenidas con la autoridad administradora, y to

ma medidas de conformidad con los t~rminos ñe los acuerdos de

adrní nistraci6n fiduciaria. 

Siguen siendo territorios en fideicomiso tres de los on

ce que hab1a en un principio; NAURU administrado por Asutr~ -

lia en nombre de Australia, de Nueva Zelandia y del Reino Uni

do, Nueva Guinea administrada por AuStralia; y el territorio

en fideicomiso de las Islas del Pacífico territorio "estrat~g_! 

co" administrado por los Estados Unidos. 

Las decisiones en el Consejo d~ Administrü.ción l"iduci~ -

ria se toman por simple mayoría; cada miembro tiene un voto. 

El Consejo se reune una vez a~ año usualmente durante el 

mes de junio. 
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LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

La Corte Internacional de Justicia es el principal 6rga

no judicial de las Naciones Unidas .. I1a Corte funciona confor

me a su Estatuto el cual es parte integrante de la Carta de ,

las Naciones Unidas. 

Este Estatuto está b<isado en el de la Corte Permanente -

Internacional de Justicia que funcionó bajo la Autoridad de la 

Sociedad de las Naciones. 

Todos los Estados Miembros de lns Naciones Unidas son a~ 

tomfiticament:e p;irtcs en el Estatuto de la Corte Intcrnacional

de Justicia. Un Estado que no pertenece a las Naciones Unidos 

puede llegar a ser parte del Estatuto en condiciones que serán 

determinadas en cada caso por la Asamblea General previa reco

mendación del Consejo de Seguridad. Suiza (1948) Lt.Üchtenstcin 

(1950) y San Marino (1954} son los tres Estados no miembros 

que en la actualidad, son partes de 5U Estatuto. La Corte taf!!: 

bi6n est~ abierta a los Estados que no son partes de su Estat~ 

to ajustfindose a las condiciones estipuladas en una resolución 

del Consejo de Seguridad del 15 de octubre de 1946. Dichos E~ 

tatuto5 dcbcr~n presentar al Secretario de la Corte una decla

ración en virtud de la cual aceptan la jurisdicción de la Cor

te de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y el Estatu-
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to y el Rcglc:imento ele lü Corte, compromati6ndosc ele bucma f6 u 

acatar la decisi6n o decisiones de la Corte y acGptctndo todas

las obligaciones que contraerían como miembros de las Naciones 

Unidas de conformidad con el artículo 94 de la Carta. Esa <le

claraci6n puede ser particular o gt!neral. Una declaraci6n Pª!. 

ticular es aquella en que se acepta la jurisdicción de la Cor

te con respecto a una o m~s controversi~s determinadas que ya

han surgido. Se considera que es una declaruci6n general uqug_ 

11 en que se acepta la jurisdicci6n con respecto a todas lc:is -

controversias, o a una clase o clases determinadas de contr2 -

versia, que ya hayan surgido o que se puedan pl.:..ntear en el f~ 

tura. Atendi~ndosc a determinados tratados, han registrado d~ 

claraciones generales de RepGblica de Vict-Ilam. I.a. Corte no -

está abierta a particulares. 

La jurisdicci6n de la Corte comprende todos los litigios 

que Jas partes le someten, y todos los asuntos especialmente -

previstos en la Carta o en tratados y convenciones vigentes. -

En caso de que so discutiera si la Corte tiene o no juriadi~ -

ci6n, el asunto se falla por decisi6n de la propia carta. 

Para asegurar la continuidad de la obra de la Corte Per

manente de ,Justicia Internaci.onr1l, el Estatuto de lu Corte In

terna~ional de Justicia estipula qu~ cuando un tratado o COQ -

v~nci6n vigente dispone que un asunto debe ser sometido a esa-



Corte Permanente, dicho asunto será sometido a la Corte Intur

nacional por lo quu respecta a las partes en su Estatuto. 

Los Estados no están obligados a someter casos a la Cor

te. La Carta declara que los Miembros de las Naciones Unidas

pueden confiur la solución de sus diferencias a otros Tribuna

les. 

r.os Estados partes en el Estatuto p\1eden declarar en 

cualquier momento que reconocen como obligatoria ipso facto y

sin convenio especial, respcctv a cuulql1ier otro Estado que 

acepte la wisma obligación, la jurisdicción de la Carta en to

das las controversias de orden jurídico que versen sobre: 

a) La interpretación de un Tratado; 

b) cualquier cuestión de Derecho Internacional; 

e} La existencia de cualquier hecho que, el fuere esta

blecido, constituirta violaci6n de una obiigaci6n in~ernaci~ -

nal. 

d) La naturaleza o extens.i6n de la reparaci6n que ha de 

hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional. 

La Asamblea General o el Consejo de Seguridad pueden so

licitar de la Corte que emita una opinión consultiva sobre 

cualquier cuesti6n jurídica. Otros órganos de la~ Naciones 
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Unidas Y organ.i.::;mos uspcci<i.) i:ad0s, pr(!Via autorización de la

Asamblca, también pueUtm solicit:ilr 0!1ini0nc~ can~mltivns BOhl:c 

cuestiones jurídicas derivadas ele sus campo:.; de l1Ctividadcs. 

De conformidad con el artículo 38 del Estatuto la Corte

aplica: 

a} Los Convenios y Tratados Internacionales; 

b) La Costumbre Internacional; 

e) Los principios generales del Oarccho reconocidos por 

las naciones civilizadas; y 

d} Occisiones Judiciales y las Doctrinas de los Publi -

ti5tas de mayor competencia de las distintas naciones, como m~ 

dio auxiliar pnra la detcrminaci6n de las Reglas do Derecho. -

Además, la Corte puede decidir un litigio ex acqno et bono (es 

decir de acuerdo con los principios de la equidad), si las Pil! 

tes convienen en ello. 

Una de las partes en un litigio podrá pedir al Consejo -

de Seguridad que determine las medidas que habrán de tomarse -

para llevar a la práctica un fallo de la Corte, ai la otra PªE 

te no cumple sus obligaciones de conformidad con este fallo. 

Lo~ Miembros de la Corte son quinc~ magistrados indepen

dientes, de diferentes nacionalidades, elegidos por la Asamblea 
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General y el Consejo de Seguridad entre candidatos propuestos, 

previa consulta con órganos de Derecho Internacional y Naci2 -

nal, por grupos nacionales designados por el gobierno, de j~ -

risconsultos de reconocida competencia en Derecho Intcrnaci2 -

nal. 

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad celebran -

elecciones independientes. Deberán tener en cuenta no sólo -

que las personas que se van a elegir reGn1?n individuLilmentc 

las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas

funciones judiciales en sus respectivos p~íses, o que sean ju

risconsultos de reconocida competencia en materia de derecho -

internacional, sino también qúc, en la Corte en conjunto, el -

resultado sea qu están representadas las grandes clvilizaci2_ -

nes y los principales sistemas jur!dicos del mundo. Para scr

elegido un candidato debe obtener una mayoría absoluta de v2 -

tos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. 

En las votaciones d(?l Consejo de Segurldnd no se establ~ 

ce distinción alguna entre sus miembros permanentes y no perm~ 

nen tes. 

El Estatuto dicta medidas para la intervenci6n especial

de una comisión conjunta en caso de que, despu~s de tres sesi~ 

nes no se hayan obtenido mayor!as en los dos órganos para lle-



nar las plazas vacílntcs. Los Estndos parte del Estatuto que -

no sean miembros de las Naciones Unidas pueden proponer cnndi

datos y participar en las elecciones de lu Asamblea General. 

Los Magistrados son elegidos por nueve años y pueden ser 

reelectos. 

El periodo de cinco de los quince Magistrados expira cl

término de cada tres años. La propia Corte elige por tres 

años a su presidente y vicepresidente. 

Si la Corte no incluyere entre lo5 magistrados del cono

cimiento ningGn magistrado de la nacionalidad de las partes, -

cada una de éstas podr~ Uesignar magistrados especiales, o na

cionales, para que temen asiento en calidad de magistrados. 

Estos magistrados participar~n en las decisiones de la Corte,

en términos de absoluta igualdad con sus colegas. Todas las -

decisiones de la Corte se toman por mayoría de votos de los m~ 

gistrados presentes, y nueve constituyen un quorum. En caso -

de empate, decide el voto del presidente. 

La Corte Intern"'-cional de Justicia tiene su sede en la -

HAYA, Países Bajos. Su administración es dirigida por el Pre

sidente y la ponen en práctica el Secretario y el Secretario -

adjunto, elegido~ por la propia Corte, con la asistencia de 

45 



uncionarios de la Secretaría responsables ante el Secretario -

y nombrados por la Corte. 

La Corte emite sus propias publicaciones que pueden obt~ 

nerse en todos los lugares donde se "distribuyen publicacioncs

de las Naciones Unidas. Comprenden los textos completos de 

las decisiones de la Corte en la serie de informes; docume~ -

tos de casos y discursos, impresos despu6s de que se concluye

un litigio en la serie Alegatos; un anuario de información c2 

rriente sobre labores de la Corte, los instrumentos que rigen

el funcionamiento de la Corte; en Actas y Documentos: y una

Dibliografia anual. 

El canal de comunicaci6n con la Corte es el Secretario. 

La Secretaría. Se compone de un secretario General, no~ 

brado por la Asamblea General por recomendación del personal -

que requiera la Organización. 

son funciones del Secretario General ser el más alto fun 

cionario ~d~inistrativo de la Organizaci6n actuar en su capaci 

dad de secretario GenP-ral en todas las sesiones de la Asamblea 

General, del Consejo de seguridad, del Consejo Económico y so

cial y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñar

las demás funciones que le encomienden estos órganos; presen-
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tar un informe anual y todos los demás inf ormcs que se consid.!:, 

ren necesarios a la Asamblea General sobre las actividades de

la Organización y nombrar al personal. 

De conformidad con el artículo 99 de la Carta, el Secre

tario General puede señalar a la atenci6n del Consejo de Scgu-· 

ridad, cualquier asunto que en su opini6n pueóu poner an peli

gro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

El Primer Secretario General de las Naciones Unidas fue

Trygve Licenciado de Noruega, nombrado el lº de febrero de 

1946 por un periodo de cinco años. El lº de noviembre de 1950 

fueron prorrogadas sus funciones por tres años: el 1º de n2 -

viembre de 1952 presentó su rer.uncia y el 10 de abril de l9~J

le sucedió Dag Bammorskjold, de Suecia. El 26 de septiembre -

de 1957 el señor Hanunorskjold fue reelegido por Otros cinco 

años a partir del 10 de abril de 1958. Ocspu6s de la muerte -

del señor Hammorskjold el 17 de septiembre de 1961, al estr~ -

liarse el avi6n en que viajaba de Leopoldville, en el Congo de 

Ndola, en Rhodesia del Norte, la Asamblea General nombr6 Seer~ 

tario General interino a U. Thaht de Birmania el 3 de noviem -

bre oe 1961 para un periodo que e~pir~ba ~l 10 de abril de 1963. 

El 30 de noviembre de 1962, la Asamblea por recomend~ -

ción del Consejo de Seguridad, nombró por unanimidad Secret~ -



rio General a U. Thant para un periodo que termin.:ibu el 3 de -

noviembre de 19~6. El 1° de noviembre de 1966 la Asamblea Ge

neral prorrogó las funciones de U. Thanc como s~cr~tario Gcnc

rvl hasta la clausura del vig~simo primer periodo ordinario de 

sesiones dlO! la Asamblea, y el 2 de dlciembre de 1966 nor..br6 s~ 

cretario General a C. Thant, por otro periodo q~e terminara el 

31 de dicirunbre de 1971. 

Actualmente el Secretario General de las Uaciones Unidas 

es Javier Pérez de Cuellar. 

El Personal de las Naciones Unidas es nombrado por el S~ 

cretario General de conformidad con las ·reglas establecidas 

por la Asamblea General. 

La consideraci6n primordial que se tiene en c~anto al 

nombrar el personal de la Secretaría y al determinar las cond! 

cienes de servicio es, segan establece la Carta, la necesidad

de asegurar el más alto grado de eficiencia, ,competencia e in

tegridad, y la de darse debida consideración a la importancia

de contratar el personal en forma de que haya la más amplia r~ 

presentaci6n gecgr~fica pasible. 

El articulo 100 de la Carta estipula que el SecrEtario 

General y el personal de la secretaría, en ~l cumplimiento de

sus deberes, no solic.:!.tarán ni recibirán instrucciones de nin-
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glln gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organizc1ciGn, -

y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible 

con su condición de funcionarios internacionales rcsponsnblcs, 

únicamente ante la Organizaci6n. Por su parte, cada uno de 

los miembros de las Naciones Unidas se compromete por la Carta· 

a respetar el carácter exclusivamente internacional de las fu!!. 

cienes del Secretario General y del personal de la Secretaría

y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de esas -

funciones. 

La Secretaría está organizada en varias unidades admini~ 

trativas principales, cuyos jefes son directamente respons~ ·-

bles ante el Secretario General. 

La estructura de la Secretaría de las Naciones Unidas es 

como sigue: las Oficinas del Secretario General', consistentes 

en la Oficina del Secretario Ejecutivo del Secretario General, 

las Oficinas de la Subsecretaría de Asuntos Políticos Especia

les, la Oficina de Asuntos Jurídicos, la Oficina del Contralor 

y la Oficina de Personal¡ el Departamento de Asuntos Políti -

ces v de Asuntos Económicos y Sociales, incluyendo las Comisi2 

nes~Econ6rnicas Regionales; e! Departamento Oe Administraci6n

Fiduciaria y de los Territorios no Aut6ncmoA; la Oficina de -

Información Pablica; la Oficina de Conferencias; la Oficina

de servicios GeneraleG: la secretaría de la Conferencia· de 

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Oficina -
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de las Naciones Unidas en Ginebra; y los di~tintos cu~rpos 

de personal que prestan sus servicios en los siguientes 6rg~ -

nos auxiliares establecido por la Asamblea General o el Conse

jo Econ6mico y Social, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para cl

Desarro.llo (PNUD}, la Oficina del al to Comisionado de las N.f! -

cienes Unidas para los Refugiados (ACNUR) 1 el Organismo de 

Obrar Públicas y de Socorro a los Refugiados de Palestina en -

el Cercano Oriente Naciones Unidas (OOPF), el Instituto de Fo~ 

maci6n Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas -

(UNITAR) y la Organización de las Naciones Unidas para el Des! 

rrollo Industrial (ONUDI), 

l. 8 LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 

La carta de la OEA no se ref ierc anicamente a los porga

noz y funciones de la Institución, sino que contiene también -

la afirmaci6n de la naturaleza y propósito de la Comunidad Ju

r1dica Continental Americana, cuyos miembros'reafirman princi

pios normativos de su vida de relaciOn y de su posici6n ínter~ 

nacional. 

Los derechos fundamn:nt<ilcs de lofl Estados son también 

proclamados en la Carta da la CEA. Algunas otras reglas cons

titucionales de gran importancia se refieren a la soluci6n pa

cifica de las controversias y a la seguridad colectiva o enun-
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cian normas econ6rnicas sociales y culturales, en las secciones 

correspondientes. 

Por las normas ccon6micns los estados miembros contar.1n

entre si con el rn~s amplio espíritu de buena vecindad a fin de 

consolidar su estructura económica e intensificar su agricult~ 

ra y su minería, fomentar su industria e incrementar su comer

cio. Cada Estado podrá plantear sus problemas econ6micos al -

Consejo Interamericano Econ6mico y Social (CIESJ, cuando no 

pueda resolverlos por si mismos, a fin de buscar en consultar

la soluci6n m~s adecuada (Carta, Articulas 26 y 27). 

En virtud de las normas sociales los Estados Arnericanos

convienen en cooperar entre si a fin de lograr conidiciones 

justar y humanas de vida para toda su poblaci6n (Artículo 28)

al efecto fijan las bases para su lcgislaci6n sÓcial (Artículo 

29). 

En las normas culturales los Estados Americanos convi~ -

nen en favorecer el ejercicio del Derecho de educaci6n sobre -

las bases que enuncien (Artículo 30). Tambi~n se comprometen

ª facilitar el libre intercambio de los productos de sus re~ -

pectivas culturas. 

La CEA la Carta de Organizaci6n de Estados Americanos 

Fundada en Bogotfi el 30 de abril de 1948. Se observa en ella-
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la parte dogm§tica o de postulados y la parte org~nica o fu~ -

cional. 

Los órganos previstos en la Carta de Bogot5 son la Conf~ 

rencia Interamericana, las Reuniones do Consulta o de Mini~ 

tres de Relaciones Exteriores, el Consejo, la Uni6n Panameric~ 

na, las Conferencias Especializadas y los Organismos Especi~ -

lizados. 

Por lo que se refiere a la Conferencia (Articulas 33 y -

3B) puede observarse que se paga homenaje al m6todo de conf2 -

rencias, rnSs no aparecen alineadas las funciones de ~ste impoE 

tante órgano. Se dej6 mucho a la práctica adquirida. En a~ -

sencia de su funcionamiento, no había ningan otro órgano que 

tomara las riendas. Cualquier parálisis de este important!si

mo 6rgano deten1a, todo el sistcmo. 

Por otra parte, se descubre cierta contradicción, ya que 

el sistema de conferencias no funciona dentro de un~ organizR

ci6n que se supone permanente. Resultaba pues un hibridísmo -

dificil, corno se demostró a poco andnr. 

En la Carta de Bogotá la Conferencia fue reconocida corno 

el órgano más importante del sistema, alrededor del cual gira

rían todos los demás. Ella habr1a de decidir la acción y la -
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polítiCcl general de la Orgc111i7.aci6n, dctcrminur la cstructura

y funciones de sus 6rganos, y tendría facultad p~ra considerar 

cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados Ame

ricanos. 

Las Conferencias habían creado las grandes decisiones --. 

del Sistema Americano, incluyendo la creaci6n de la Organiz~ -

ci6n misma, pero tal parece, que al crear un diferente ambien

te, más estructurado, la Conferencia prepar6 su propia inmola

ci6n, ya que desde Bogotá solo pudo tener lugar la X Conferen

cia de Caracas, en 1954, que result6 muy p.'.ílida respecto a sus 

predecesores, y as! se agot6, la evolución que se traía. Fu,e

un órgano que ya no pudo funcionar hab!a en ello, por tanto, -

causa de insatisfacci6n y un motivo provocativo de reforma. 

Las Reuniones de Consulta de Minis\ros de ~elaciones Ex

terioes (Cap!tulo XI. Art!culos 39 y 47) resultaban muy comp~ 

titivos de la Conferencia Interamericana, pues se les asign~ -

ban las funciones: a) Para considerar asuntos, de naturaleza 

urgente y de inter~s común (Art!culo 39) como Organo de Consu1 

ta, de acuerdo con el Tratado Interamericano de Asistencia Re

ciproca. Al fallar la Conferencia Interamericana como se vi6-

antes, y al resultar atractivas las Reuniones de Consulta, y -

fáciles de reunir, se cornunic6 mucha actividad en este 6rgano

descompensando todo el Sistema. La.descompensaci6n viene de -

que en mantenimiento de la paz una sola potencia Estados Un! -
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dos, predomina considerablemente sobre los demás y ln Conferen 

cia de Consulta le permite ejercer prconderancia. r.a Reuni6n

de Consulta o "Conferencia do Cancilleres" que nuci6 en 1936 -

por recomendación del Presidente Rooscvclt, úS una curiosa al

ternativa que le queda n una Asociaci6n de Estados que no 

cuenta por raz6n imperativa de las cosas con un órgano de e~ -

r~cter pol!tico permanente o siquiera ejecutivo y se incrust6-

en la Carta de la Organi2acl6n do Estados Americanos por el 

af~n que hubo en Dogotá de recopilar y de inte9rar Institucio

nes Intcramericanas existentes. La Reuni6n de Consulta, al t~ 

mar los temas importantes que preocupaban al Sistema, rcst6 d~ 

finitivamente eficiencia a la Conferencia Interamcricana. 

El consejo (Capitulo XII. Artfculos 48 y Gil constituy6-

dcsde un principio el ~entro de la discusí6n entre los partid~ 

rios de darle facultades supranacionales a la CEA y los mante

nedores de un concepto restringido do acci6n internacional, 

que fueron quienes prevalecieron. Para unos este cuerpo debi~ 

ra haber tenido facultades políticas. Para ?tros, el Consejo

no debiera tener sino funciones deliberantes y de asesoramien-

to. 

La verdad es que por su composíci6n este 6rgano no P2 -

dr!a funcionar adecuadamente, y al tomar las atribuciones de -

Organo Províslonal de Consulta (Artículo 521 lo hho con la 

opresión de muchos de los países mimebros. Este cuerpo ofr~ -
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eta las ventajas de rapidez, de creciente competencia t6cnica

y, sin embargo, se propusieron regatearle funciones políticias, 

porque tcm!an se convirtiese en un 5rgano supranacional. A e~ 

te punto conviene señ~lar que las RcpGblicas Latinoamericanas

son muy celosas de su soberanía, son ultrnnacionulistas, y por 

lo mismo temen cualquier delegaci6n a un cuerpo con fü.cultades 

supcrn"acionales. Por tanto no se le dieron atribuciones al 

Consejo para conciliar disputas. 

El consejo contaba con c1Jerpo.s nubordinndos como el Con

sejo Interamericano Econ6mico y Social (CIES) el Consejo Intef 

americano de Jurisconsultos y el Consejo Cultural (Interameri

cano). 

Por lo que se refiere al primero de estos ~res, su impo! 

tancia es manifesta y, sin embargo permaneci6 en la penumbra -

en la mayor parte del tiempo, hasta que las cuestiones econ6mi 

cas probaron ser las más importantes del intercambio bilateral 

en las Américas. 

El consejo Interamericano de Jurisconsultos, que segdn -

el art!culo 67 de la Carta de Bogotá era su cuerpo consultivo

en asuntos juridicos y 6rgano codof icador en América. 

El Consejo Interamericano de Jurisconsultos estaba fund~ 
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do en la idea de que todos los pnf.ses del hcrnisf nrio podrían -

coope1·ar a través de sus expertos legales, para la formación -

del derecho pQblico del continente. 

Sin embargo, resultaba un cuerpo bastante poderoso por -

otra parte muy utomi:ndo, y adcrnds ten~a otros inconveniontes

por lo cual habría de desaparecer calladamente de escena. 

El Consejo Cultural Interamericano que es lü antigua Di

visi6n de Cooperación Intelectual de l~ Unión Panamericana ve

nida a más, estuvo pensada para el prop6sito de reforzar por -

todos los medios a su alcance los lazos espirituales entre las 

Naciones Americanas a trav~s de la promoción del int~rcambio -

educativo, científico y cultural. Se integraba con un repr~ -

sentante de cada uno de los Estados Americanos. 

La U11i6n Panamericana salió muy reforzada de Bogotá, co!!. 

vertida en un gran centro burocrático, dedicada a servicios a~ 

ministrativos y de coordinaci6n, pero desbalanceaba todo el 

sistema pues el 15nfasis en las tareas administrativas hncia 

parder de vista muchas veces la funci6n que podría acometerse

por la organización regional. 

Entre los organism::is especializados puede mencionarse la 

Organización Sanitaria Pan~mericar.a, que opera como Oficina R2 

gional de la Organizaci6n Mundial de la Salud, el Instituto Ir!_ 
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terarnerícano par.iJ 1,1 Infuncit:t, la Comisión Intcramt?.ric\.ln.J df! -

Mujeres, el Instituto Panamericano de Gcograf!a e Hist0ri<.1, .-1 

Instituto Indigenista Interamericnno, el Instituto Intcrt.1meri

cano de Ciencias Agrícolas y el Instituto Interamericano de E_!! 

taf~stica amén de otros de menos importancia. 

La Carta de Bogot~ tuvo una operación limitada d partir

do 1951, en que entr6 en vigor al completarse el número ncces!! 

rio, de ratificantcs, y hasta 1970, en que fue substitu!dn por 

el Protocolo de Buenos Aires de 1967. 

l. 9 REESTRUC'l'URACION DE LJ\ ORGJ\NIZJ\C!O!I DE ESTADOS AMERIC!! -

NOS 

El Protocolo de Buenos Aires vino entrando en vigor el -

día 27 de febrero de 1970, y a poco se habían conseguido las -

adhesiones del resto de los pa!ses del hemisferio. 

Figuraban como nuevos miembros Jamaica,. Trinidad 'l'obado, 

Barbados. M~s Cuba no aparec!a formando parte. El hecho de -

que se consiguiera prácticamente la totalidad de paises ameri

canos revela que existe un sentido solidario entre los rnie~ -

bros. Ní lü nueva ni la antigua Carta proveen un mecanismo de 

retiro de los miembros, as! como no existe en ellos tampoco un 

procedimiento de eKpulsi6n. 
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Surgen, empero, <'llgunos problemas pecuU.arcs. En primer 

t~rmino, está el caso de Cuba, cxcluída de la OrganizaciGn por 

resoluci6n de la Octava Rcuni6n de Consulta, en Punta dul Este 

en enero de 1962. Si lo desea, este país puede volver en cunl 

quier tiempo a la Organización con s6lo ccti.irse, al proced!_ 

miento prescrito en los artículos 144 y 145 del Protocolo de -

Buenos Aires, que establecen respectivamente, que la m1eva Ca!_ 

ta queda abierta a la f irrna de los Estados Americanos y será -

ratificada de conformidnd con los procedlmientos constitucion~ 

les y que ella entrará en vigor al ser depositada la ratifica

ci6n. 

Sin embargo, existen co~plicaciones que dificultan lo·a~ 

terior, Cuba fue expelida de la Organizaci6n, por más que ello 

fue llamado s6lo una suspensi6n del derecho a participar en la 

CEA en la Resoluci6n VII de la misma reunión se dispuso, por -

el voto de las dos terceras partes de los miembros, que el con 

sejo {ahora Consejo Permanente), podría admitir a Cuba no es -

perjudicial a la seguridad del hemisferio. 

Las reformas que resultaron de Buenos Aires no satisf~ -

cieron ni a los críticos que deseaban unil organizacl6n muy ac

tiva en el campo de la democracia, los derechos humanos y el -

mantenimiento de la paz, ni tampoco a aquellos que aspiraban a 

un instrumento flexible de cooperaci6n multilateral económica, 

en buenos dispositivos de ajuste pacífico de controversias ad!:_ 
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más. Si se examina el Protocolo de Buenos o .sea el instrumen

to que contiene las reformas, a solas, independientemente, cs

probable que él no pueda entenderse del todo, pues ~e trata de 

un documento dif1cil de manejar ya que no ofrece gran claridad. 

Para comprenderlo en todo su alcance parece menester ponerlo -

lado a lado con la Carta de Bogot~. AGn as1, debe emprenderse 

un an~lisis cuidadoso de tales reformas, con la indispensable

refcrencia a la Carta Anterior. 

Las R~Eormas a la Carta de la CEA de 1967 tuvieron que -

ver principalmente con la admisión de miembros, con los nuevos 

principios sociales y e~on6micos y con cambios estructuralres

de los 6rganos. 

El articulo Bº de la Carta reformada establece limitaci~ 

nes para la admisi6n de nuevos miembros, ya que dispone que 

ningUn nuevo miembro será aceptado si est~ pendiente, por si o 

como sucesor de un país extracontineñtal,. un litigio o una 1·e

clamaci6n contra cualquier Estado miembro en relación a su te

rritorio, tal como Guyana, o en su caso Belice, y hasta que la 

controversia no haya sido resuelta p6r otros medios pacíficos. 

Ello salvaguarda los intereses de paises afectados por esos 

conflictos territoriales, esto es Venezuela y Guatemala, re~ -

pectivamente. Por lo que se refiere a los miembros (Art!culos 

6º , 7º y 8º ) , se dejó la posibilidad de admisidn de nuevos -

miembros por recomendación del Consejo Permanente y aceptación 
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de la Asamble General, requiri~ndose en ambos 6rganos el voto

de los dos tercios de los Estados miembros. Esto significa el 

ingreso de nuevos elementos que peden traer nuevas corricntes

de pensamiento y de acción, por pertenecer de algan modo a la

Comunidad nrit~nica. Desde entonces han sido admitidos Jamai

ca, Trinidad Tobago, Barbados. El n6mero actual de miembros -

de la Organizaci6n es de veintitres Guyana, es un miembro P2 -

tencial y Canadá por ahora s61o se mantiene como observador, -

puede llegar a ser un d!a miembro prominente. 

En lo que se refiere a la parte de Cooperaci6n económica 

y social se introdujo un nuevo capítulo el VII, llamado Normas 

Econ6micas que substituye al VI antiguo. Pudiera consideraE -

se, en cierta forma, que los nuevos principios econ6rnicos de -

Buenos Aires comprometen un tanto a Estados Unidos a proseguir 

ciertas pol1ticas generales en el campo del comercio intern~ -

cional y de la ayuda externa, favorables a los intereses de 

los miembros latinoamericanos. Pero por otro lado esa parte -

no se ve correspondida infortunadar.icnte por J'.\inguna instit_!:! 

ci6n u órgano apto para llevar a lapráctica estos postulados. 

Quizá la 6nica declaración menos vaga sea la que se con

tiene en el articulo 32, por la cual los miembros convienen en 

cooperar en la medida en que permiten susrecursos y sus leyes

proveen. El capítulo VIII, Normas Sociales padece de los mis

mos males de grande locuencia va1a. El es una expansión del -
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antiguo capitulo VII de la Carta de Bogotá, con el reconoc! 

miento de ciertos derechos sociales elementales, corno el de la 

asociación de huelga, a la seguridad social, que también pr2 -

vienen de la Carta de Punta del Este. No existo consagrado 

ah1 ningan compromiso internacional de cooperación por lo.que

se trata más bien de enunciaciones. 

Las postulaciones sobre la educaci6n, la ciencia y la 

cultura se contienen en el articulo IX, que a su vez viene a -

ser el antiguo VIII de la Carta de 1948, debidamente arnplific~ 

do. Sin embargo, no resulta de ah! tampoco ninguna obligación 

concreta. 

No s6lo se trat6 de reorganizar la estructura y funci~ 

nes de sus organismos y de crear alguno nuevo, sino de buscar

un nuevo sendero para la cooperaci6n econ6mica qúe proviene de 

Estados Unidos. Es realidad, !as reformas fueron un pretecto

para intentar soluciones al probl¿ma d~l insuficiente desarro

llo econ6mico de los pa~ses latinoamericanos, intentando co~ -

prometer de alguna manera al miembro más importante del siste

ma. 

Estados Unidos podría asimismo haber·aprovechado la oca

sión parn desentenderse del sistema, en vista de que las refo~ 

mas no le garantizaban una legitimación colectiva cuando promo 
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viera sus intcresea de seguridad hemisférica, mas paca esta n~ 

ci6n intoroaa que se preserve lo.que se ha alcanzado en mat~ -

ria de seguridad colectiva, instituciones~ procedimientos, f6E 

mulas, pronunciamientos, ~te. y que ae mantenga la solidaridad 

hemisf~rica, pues existe siempre ah! posibilidad de óricntar -

el sistem~ hacia aus propias necesidades. Tambián tiene ese -

pa!s en la Organización una indudable capacidad de maniobra. -

De ahí su voluntad acomodarse a los cambios acordados. 

Esta tambí~n la defensa de los nómeros, cada miembro la

tinoamericano puede confiarse en que la posición ejercida por

Estados Unidos sobre uno de ellos ser4 enfrentado con hostili

dad por el resto de Am~rica Latina, a veces s6lo un espejismo

pero en ocasiones en freno efuctivo, 
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C A P I T U L O II 

NATURALEZA JURIDICA DEL SISTEf\,\ 

ECONOMICO LATINOAMERICANO 

2, 1 CONCEPTO DEPERSONA JURIDICA 

El término persona deriva del lat!n personare mascara, -

careta que usaban los actores en el mundo antiguo para cubrir

su cara y darle resonancia a su voz1 tiempo despu~s la pal~ -

bra significó al mismo actor enmascarado es decir el personaje 

que representaba. 

Posteriormente, el vocablo pasó a denominar al hombre 

mismo, siendo este el calificativo que en la actualidad se le-

d:I. 

"Por persona juridica se entiende, el ente capaz de der~ 

ches y obligaciones, es decir, el sujeto que puede ser suscep

tible de tener facultades y deberes, de intervenir en las rel~ 

ciones jur!.dicas, de ejecutar actos jurídicos, en una palabra, 
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el ente capacitado por el derecho para ctuar jurídicamente co

mo sujeto activo pasivo en dichas relacioncs 1121.. 

Persona Jur!dica •. El sujeto del derecho es la persona -

susceptible de tener derechos y obligaciones, es decir, capaz

de ejercer derechos, cumplir obligaciones, intervenir en las -

relaciones del derecho, ejercitar actos jurídicos y funciones-

como sujeto activo o pasivo en la relación. 

2.2 CLASIFICACION DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

El Derecho estima que el hombre no es el dnico sujeto e~ 

paz de adquirir derechos y obligaciones, pues admite que esa -

capacidad puede residir en ciertas entidades que no tienen 

existencia material o corp6rea; la doctrina reconoce dos cla

ses de personas: la individual o sea la persona f!sica; y la 

colectiva llamada tambi~n persona moral que 
0

es cr~aci6n del d~ 

recho; se forma con una pluralidad de personas f!sicas que a2 
quieren personalidad distinta a la particular en virtud de una 

ficción ya que no es posible apreciarlas objetivamente con los 

sentidos como el estado, las sociedades, etc. 

Roberto de Ruggiero ha definido las personas morales co

mo·: "toda unidad org~nica resultante de una colectividad organ!_ 

Rojina Villegas R., Compendio de Derecho Civil, Editorial
Porrúa, S.A., México 1972, pág. 75. 
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zada de personas o de un conjunto de bienes y a los que pura -

la consecuci6n de un fin social durable y permanente, es reco

nocida por el Estado una capacidad de derechos patrimonialesº-

lQL, 

Se ha dicho tambi6n que la persona moral es el conjunto~ 

de personas f!sicas o la masa de bienes que el derecho recano-

ce con personalidad jur!dica, como sujeto de derecho, indepen

dientemente de la personalidad de las personas físicas fundad2 

ras. 

Para otros la persona moral es una noción valiosa del D~ 

recho por medio del cual, se da unidad jurídica y posibilidad-

de acci6n limitada, a un grupo de personas que ligan en formas 

diversas, sus intereses para realizar determinadas finalidades. 

De los anteriores conceptos podemos decir que las perso

nas morales son las agrupaciones de individuos que forman s~ -

res colectivos con finalidades lícitas, a las cuales la ley 

les ha reconocido tal carácter. 

Para determinar la naturaleza jurídica de las personas -

morales existen diversas teorías y entre las principales están 

Pen1che López Edgardo, Introducción al Derecho y Lecci2 -
nes de Derecho Civil, Editoria1 I'orr!la, S.A., México 1975. 
P:l.g. 60. 
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la de la ficción, la realista y la del patcimonio de la nfec -

cit5n. 

Teoría de la Ficci6n. Esta Teoría encuentra su origen -

en el hecho de que el individuo es un sujeto de voluntad; que 

las personas colectivas o morales carecen de voluntad, por la

que no pueden ser sujetoz verdaderos de derecho, de lo que se

atribuye que dichas personas son creaciones ficticias creacio

nes del Derecho en el sent.ldo de que carecen de toda realidad. 

Comenta Planiol que durante largo tiempo, la doctrina. dQ 

minante en Francia defcncii6 la idea de que la personalidad mo

ral es un concepto puro destinado a explicar como ciertos der~ 

chas pertenecen a un grupo de personas físicas. Las personas

morales eran consideradas como seres ficticios creados por la

voluntad del legislador. 

Realmente lo que existe es el hombre, pero, por necesid~ 

des pr~cticas y jur!dicas el derecho ha considerado ficticia -

mente a los entes distintos del hombre como si fueran para el

efecto de atribuirles facultades y deberes. 

A pesa~ Uc que las personas morales no pertenecen al mu~ 

do de las re~lidades, que las colectividades y bienes no ti~ -

nen voluntad ni realidad alguna, una vez admitida la ficci6n,

la construcci6n t~cnica era aceptada con todas sus consecuen -
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cias Y por lo mismo eran colocadas exactamente a la paz que 

las personas f1sicas. 

De lo ariterior, podemos afirmar que, segGn la tcor.ta de

la f icci6n, tal personif icaci6n, tiene como consecuencia ad~ -

m~s de proporcionar vida a esas agrupaciones desprovistas de -

existencia física, la facultad de conferirles los atributos 

que la ley reconoce a los individuos aisladamente considerados. 

Esta Toor!a de la Ficci6n es la tradicional, la cl~sica

dentro de las opiniones sobre la naturaleza de las personas m~ 

rales. 

Teoría Realista. Esta Teoría atribuye a las personas m2 

rales una realidad social o jurídi~a que corresponde a los in

tereses generales de la agrupaci6n, por lo que el legislador -

tiene la obligación de reconocer personalidad a toda agrup~ -

ci6n capaz de tener voluntad propia, qllc no es la uni6n de vo

luntades autónomas, sino una voluntad Gnica, que es expresada

por las per~onas f!sicas que la dirigen es decir, segan esta -

corriente, la persona moral es una unidad real, no un simple -

agregado de individuoG. 

Al percatarse de que en esa agrupación existe una volun

tad, se le debe dotar de una protección legal para permitirle

el desarrollo de sus actividades tal protecci6n se 1~ da prec! 
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samente por el reconocimiento de que efectivamente e~iste como 

persona. 

Muchos juristas son los expositores de esa corriente, p~ 

ro los principales son Gierke y Ferrara. 

Teoría del Patrimonio de Afecci6n. su principal exposi

tor fue el pandectista alem~n Bring. Seg6n este autor, las 

personas morales son patrimonios de afectación. 

Explica Bring que existen dos clases de patrimonios; 

las personales que se refieren a las personas f!sicas y las im 

personales o afectos a un fin ·o destino. Los patrimonios ~!!!·=

personales carecen de dueño pero se encuentran unidas al logro 

de un fin determinado que puede ser jurl'.dico o econ6mico. 

El hecho de que estos patrimonios no pertenezcan a ning~ 

na persona no quiere decir que no tengan derechos, los dar_! 

chos existen, pero no son de alguien, sino dé algo, es decir,

del patrimonio por ello están organizados y proteqidos estos -

patrimonios com~ si fuesen el soporte de ese al90. 

Esta teor!a parte del principio de que en las personas -

jurídicas no hay otra cosa que un patrimonio sin sujeto, ya 

que solamente se trata de un conjunto de bienes destinados a -

un fin, cuyos derechos y obligaciones no lo son de un sujeto -
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en especial, sino del patrimonio en si. 

Capacidad de las Personas Jurídicas. Capacidad es la f~ 

cultad que tienen los individuos para ser titulares de dcr~ 

ches y obligaciones. 

La capacidad de las personas físicas ha evolucionado con 

el transcurso del tiempo, desde la esclavitud, hasta la muerte 

civil, o las restricciones del ejercici? de los derechos civi

les o políticos en la antiguedad, el Derecho Romano solo reco

nocía plena capacidad a una minoría de seres humanos, los que

deber!an, para ser personas, de ser libres no esclavos, ser rQ 

manos, no extranjeros y ser independientes de la patria potes

tad. 

La capacidad se divide en jurídica o de goce y de eje~ -

cicio o de hecho. 

La c~pacidad de goce es la aptitud para ser titular de -

derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejerci -

cio se refiere a la facultad de las personas para ejercer por

s! mismas esos derechos, pero realizar actos con eficiencia j~ 

r!dica. 

La capacidad de goce s6lo requiere para su funcionamien

to que la persona exista, la de ejercicio, en cambio, necesita 
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que el sujeto tenga conciencia y libertad. 

De lo anterior se desprende que el Derecho estima que el 

hombre no es el anico sujeto capaz de adquirir derechos y obl! 

gacioncs, pues admite que esa capacidad puede residir en cicr-

tas entidades que n·o tienen existencia ma terL:1l o corp6rea; 

la doctrina reconoce dos clases de personas; la individual o-

sea la persona física; y la colectiva llamada también persona 

moral que es creación del derecho; se forma con una plural!_ -

dad de personas físicas que adquieren personalidad distinta a-

la particular en virtud de una ficci6n ya que no es posible 

apreciarlas objetivamente con los sentidos, como el estado, 

las sociedades, etc. 

En consecuencia las personas morales pueden ejercitar t~ 

dos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto -

de su instituci6n, obran y se obligan por medio del órgano que 

los representa sea por disposición de la Ley o conforme a las

disposiciones relativas de sus escrituras constitutivas y de -

sus estatutos; asimismo se rigen por las leyes correspondien-

tes, por su escritura constitutiva y por sus estñtutos. 

2.3 CONCEPTO DE SUJETO DE DERECHO INTERNJ\CIONJ\L 

!Jos Sujetos de Derecho Intern.acional. Hay que consid~ -
/ 

rar como sujetos del derecho internacional a los entes capaces 
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de tener derechos y deberes internacionales, o dicho de otra -

manera, los entes a los cuales se dirigen las normas que ti~ -

nen por objeto tales derechos y deberes. 

Esto supuesto, como sujetos del derecho internacional PE: 

liticamentc organizadas sobre un territorio determinado con un 

gobierno propio y con medio suf icientcs para conservar el º! -

den y tutelar el derecho y capaz de asumir la rcsponsabilidad

de los propios actos en sus relaciones con los dcmjs estados -

de lo cual se desprende, que los requisitos necesurios para la 

existencia de un Estado son los siguientes: población, terri

torio y organiznci6n política. 

El ser un sujeto en un ~istema de derecho, el ser una 

persona jurídica según las regl.:is de ese sistema, implica tres 

elementos: 

l. Un sujeto tiene deberes y, por consiguiente incurre~ 

en responsabilidades por cualquier conducta distinta de la pre~ 

crita por el sistema. 

2. Un sujeto tiene capacidad para reclamar el beneficio 

de sus derecho5. Esto es algo más que ser simplemente el ben~ 

ficiario de un derecho, pues un nGrnero considerable de reglas

puede satisfacer los intereses de grupos de individuos que no

tienen derecho de reclamar los beneficios concedidos por d! 
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chas normas particulares. 

3. Un sujeto posee la capacidad para establecer rclacig 

nes contractuales o de cualquier otra !ndole legal, con otras

personas jur!dicas reconocidas por el sistema de derecho en 

cuestión. 

Resulta claro que dentro del ámbito de cualquier sistema 

jurídico determinado, no todos los sujetos de este derecho po

seen exactamente las mismas caracterfsticas. 

Esto fue afirmado por la Corte Internacional de Justicia 

en su Opini6n Consultiva, cuarido estableci6 11 los sujetos de d~ 

recho en cualquier sistema legal no son necesariamente id6nti

cos en su naturaleza o en la extensi6n de sus derechosº. 

Así, de acuerdo con la dcfinici6n clásica que considera

el Derecho Internacional como un conjunto de normas que ri9en

la conducta de los Estados, en sus relacioneS mutuas, s6lo 6s

tas, los Estados son.sujetos de Deracho Internacional. 

La convenciOn de Montevideo de 1933 sobre derechos y de

beres de los Estados, estableciO que un Estado como persona in 
ternacional debe poseer una poblaci6n permanente, un territ2 -

rio definido, un gobierno y la capacid~d para establecer rela

ciones con otros Estados. 
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Si por capacidad entendemos la plena capacidad entonces

puede decirse que estas cuatro cualidades integran el ceoncep

to del Estado soberano en el Derecho Internacional. 

El Estado soberano es, por regla general, un Estado en -. 

el cual una autoridad pol!tica central, el gobierno representa 

a dicho Estado interna o externamente. 

Sujeto de Derecho Inlernacional es aquel capaz de poseer 

derechos y deberes internacionales, y que tiene capacidad para 

hacer valer sus derechos mediante reclamaciones internacion~ -

les. 

2.4 DIFERENTES CLASES DE SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL 

El articulo 104 de la Carta de las Naciones Unidas obli

ga a cada miembro a otorgar a la Organizaci6n dentro de su re! 

pectivo territorio "la capacidad jur!dica necesaria para el 

ejercicio de sus funciones". L~ Convenci6n de 1946 sobre Pri

vilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, desarrolló el -

significado del articulo 104 en la forma siguiente: 

a) Para contratar¡ 

b) Para adquirir y disponer .de bienes muebles e inmu~ -

bles; 

c) Para entablar procesos legales (Art. 1° sec. I). 
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Los instrumentos constitutivos de loo Organismos Especi! 

lizados, de un grupo de organizaciones regionales, as! mismo -

las Convenciones sobre Privilegios e Inmunidades, contienen 

disposiciones referentes a la capacidad legal de estas instit~ 

cioens, que varían en su expresi6n literal, pero que son simi

lares en cuanto al efecto. 

Por la Ley de Inmunidades a las Organizaciones Interne -

cionales, de 1945, Estados Unidos reconoci6 que las Instituci2 

nes Internacionales comprendidas en los términos Ue la Ley y -

en la extensión compatible en cada instrumento constitutivo P2 

se!an capacidad: 

a, Para contratar; 

b) Para adquirir y disponer de bienes muebles e inmu~ -

bles; 

e) Para entablar procesos legales. 

Por el acuerdo provisional sobre Privilegios e Inrnunida

des de las Naciones Unidas del 11 de junio y de 1° de julio de 

1964 celebrado entre las Naciones Unidas y Suiza, el gobierno

suizo reconoce la personalidad internacional y la capacidad l~ 

gal de las Naciones Unidas. 

La capacidad de una instituci6n para unirse a otro o pa

ra formar con algunos Estados una entidad internacional distin 
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ta, con personalidad internacional propia, h,1 sido r~cvnocid.J.-

y también ejercido. El Organismo Internacional de Encrg!n ht~ 

mica y algunos Estados Arabes han establecido, por acuerdo in

ternacional, un centro regional radiosc6picollL. 

Además de los ya descritos, hay otros sujetos menos i~ -

portantes de Derecho Internacional que, sin embargo, ocupan 

una posición especial en el orden ju.r!dico internacional. Si

alguna caracter!stica común puede señalársclcs, es que todos -

carecen de uno u otro de los requisitos esenciales dr. un Esta-

do soberano. Es d~cir c~rccen, ya sea de autoridad gubernamen 

tal, de población, de territorio o de soberanía y especialmen-

te de soberanía en susrelaciones exteriores. 

En este grupo de sujetos de Derecho Internacional, cons! 

deramos entidades tales como la Santa sede, los Estados dimin~ 

tos las colonias, los protcctorados,.algunos territorios aut6-

nornos los territorios en fideicomiso, l~s partes beligerantes-

y los insurgentes. 

2.5 CONCEPTO DE ORGANISMO INTERNACIONAL 

Son asociaciones de Estados, muy diferentes de las as~ -

ciaciones de individuos, de las organizaciones profesionales y 

11/ sorensen Max, Obra antes citada. P~g. 268. 
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de otros grupos. Aunque estas últimas asociaciones o feder!!_ -

ciones de grupos nacionales, han llegado a desempeñar funci,2 -

nea internacionales importantes con la denominación general de 

organizaciones no gubernamentales, para nuestros fines no for

man parte esencial de comunidad organizada de Estados. 

Por otra parte existen unidades políticas, entre éstas -

ciertos territorios con gobierno propio y ciertas unidades in

tegrantes de los Estados Federales, que han de ser consider~ -

dos como si poseyesen personalidad jurídica y se equiparan a -

Estados para los efectos de esta definición. 

l. Toda orqanizaci6n internacional tiene una base co~ -

vencional, un tratado multilateral, que forma su constitución; 

2. Tal instrumento constitutivo contiene órganos cst~ -

blecidos, propios de la institución, los que disfrutan de una

personalidad jurtdica diferente de la de los Estados rniembros

que la componen; 

3. La or9anizaci6n creada de este modo posee una perso

nalidad jur1dica separada de la de los Estados miembros y es -

por ende aunque en grado limitado un sujeto de Derecho Intern~ 

cional. 

"De acuerdo con estos elementos b4sicos, podemos dcf inir 
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una institución internacional corno una asociación de Estados -

u otras entidades que posean person~lidad jurídica internacio

nal, establecida por tratados, la cual posee unü constituci6n

y órganos comunes, y goza de personalidad jur!dica diferente -

de la de los Estados miembros"lli. 

2.6 DIFERENTES CLASES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Los Organismos Internacionales. pueden ser clasíficados -

de acuerdo con tres criterios principales; la calidad de miem 

bros, las funciones y los poderes. 

Si aceptamos la calidad de miembro como uno de los crit~ 

rios las instituciones pueden clasificarse como universales 

por una parte, y regionales o limitados, por otra. Desde el -

punto de vista jurídico, lo importante es si la instituci6n se 

encuentra abierta a todos los Estados pertenecientes a grupos-

determinados, definidos de acuerdo con· un criterio geogr~fico, 

idiol6gico, econ6mico o similar. No es decisivo el que de h~-

cho todos los estados del mundo efectivamente sean miembros, -

aungue ello podr!a tener irnpowtancia desde un punto de vista -

politice o de otra naturaleza. Este. no es el caso en cuanto a 

cualquier instituci6n internacional actual o del pasado. Las-

Naciones Unidas y los Organismos Especializados son potencial-

12/ Sorensen Max, Obra antes citada. Págs. 108 y 109. 
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mente universales y esta clasif icaci6n queda reflejada amplia

mente en la literatura donde se usan con frecuencia tales como 

universalistas. 

No obstante el hecho de que la Carta de las Naciones Uni 

das contiene un cap!tulo intitulado "Acuerdos Rogionales 11 all! 

no se encuentra definición alguna de los organismos regionales. 

En verdad una propuesta que abogaba por una definición de esa

!ndole fue rechazada en la Conferencia de San Francisco. Sin

embargo, hem_os definido indirectamente a dichas institucionco, 

al incluir entre ella la O.E.A. la Liga Arabe, el Consejo de -

Europa y o.u.A. Est~~ organizaciones tienen las característi

cas de las instituciones universales, excepto naturalmente en

cuanto a sus miembros, tienen lazos comunes de una u otra cla

se. 

El segundo criterio de clasificación se relaciona con 

las funciones de las instituciones, que pueden ser generales o 

especializadas. 

Por su propia naturaleza, la institución internacional -

general abarca toda la gama de actividades de la comunidad in

ternacional, política, económica, social, cultural y técnica.

Las Naciones Unidas caen dentro de esta categoría y lo mismo -

ocurre, en sentido más limitado, con algunas de las organiz~ -

ciones regionales. Por otra parte, la institución cspecialiZ! 
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da se limita, en su propósito y funciones a ciertos objctivos

específicos. Los Organismos Especializados de las Naciones 

Unidas y la Organizaci6n Internncional de Energía At6mica caen 

dentro de esta categoría junto con un gran número de organiE -

mas regionales. 

Por Gltirno de acuerdo con sus poderes, laS instituciones 

internacionales pueden clasificarse en formuladoras de pol.!ti-

ca reguladoras o supranacionales. 

La institución formuladora de política es la que opera -

mediante la adopci6n de resoluciones y r~comcnd~cionen dirigi-

das a sus miembros, y depende totalmente de éstas para la ado2 

ci6n complementaria de su política. Esta categor!a incluye 

instituciones internacionales generales, tanto universales y -

regionales como de carácter limitado. 

La institución reguladora en cambio, tiene capacidad de

ejecuci6n la cual es independiente de la de sus Estados rnie~ -

bros. Este es el caso da muchos de los Organismos Especializ~ 

dos, cuyas funciones pueden ser de tipo administrativo como 

los del Banco Mundial o de tipo de control como la 0.1.T. 

La noción de organización supranacional no significa que 

la organizaciOn de que se trata deje de ser una asociaci6n de

Estados creada por éstosJ sus 6rganos poseen poder legislati-

rsn 
Siii/R 

TE'.:~) 
Di LA 

79 



vo, ejecutivo judicial directo sobre los pueblos y los territ~ 

ríos de los Estados miembros. En la actualidad no existen or

ganizaciones verdaderamente supranacionales; aunque las comu

nidades Europeas presenten algunos elementos esenciales de ese 

tipo. 

Las instituciones internacionales son sumamente compl~ -

jas en sus funciones y poderes para tolerar categorías herm6t! 

cas por comportamientos, y las clasificaciones que se han uti

lizado trascienden los límites de muchas de esas instituciones 

que en la actualidad constituyen la comunidad organizada de E~ 

tados. Por lo tanto, debe tenerse sumo cuidado antes de atri

buir un significado legal a tales clasificaciones. 

2.7 CONCEPTO DE ORGANISMO REGIONAL 

Se entiende por regionalismo la acci6n internaci6nl hom~ 

loga de un grupo de estados con vecindad geográfica, que po 

seen un cierto intcr~s internacional comdn, y que tienen deteE 

minadas caracter!sticas de afinidad. Cuando se unen por un 

pacto para la resolución de un problema que afecte a varios de 

ellos surge lo que se llama un acuerdo regional. 

11 cuando existen pues motivos pol!ticos, causas socio16g!_ 

cas, apoyos geográficos e instituciones jur!dicaa, nos hall~ -

mas frente a un organismo regional. Tal señalaba la propuesta 
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dcfinici6n egipcia avanzada en lU Confercnci.:i de San Pnrnci;! -

co; destacaba en efecto la permanencia de lo regional cuando-

coexisten varias regiones en una naci6n geográfica dctcrmin~ -

da, cuando hay una comunidad de intereses o afinidades de or -
den cultural, histórico, o espiritual; cuando consta su soli

daridad para el pac!f ico arreglo de sus disputas y cuando cucn 

tan con sus comunes esfuerzos para mantener la paz y solidari-

dad entre sus miembros desarrollando a su vez sus relaciones ·• 

culturales y ccon6micas 11!U. 

2.8 DIFERENTES CLASES DE ORGANISMOS REGION,\LES 

A veces priva en demasía el elemento defensivo; y la 

institución tiene un claro sentido de alianza que no llega a -

superarse más que confrontar a un organismos regional, presen-

ciamos en este caso una clásica alianza multilateral; el agr~ 

sor es determinado, y sin mayor presencia podemos advertir si~ 

nos de desintegración en cuanto que esa concreta amenaza prin

cipia a desvanecerse o a debilitarse. Son claros ejemplos de-

estas alianzas el S.E.A.T.O, y el C.E.N.T.O. 

En otras veces la idea de una cooperación tecnol6gica y-

econ6mica la que motiva la unión. Pero se trata de una conju~ 

ci6n ocasional de intereses pol!ticos que se revela en el cam-

Sepúlveda César, Derecho Internacional Público, Editorial 
Porrúa. México 1971. Pág. 310. 
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po econ6mico, pero que no se eleva más allá. 

El cuerpo regional se ofrece como una de las t!picas 

construcciones improvisadas que aqu! y acullá exigen los ha~ -

bres para resolver un problema inmediato, y hacerlo de modo in 

mediato tambi6n. Este tipo de uniones, que tipifican el Plan

de Colombo pueden clasificarse de demasiado endebles para con~ 

tituis un verdadero organismo regional. 

No siempre es posible, dentro de una ideolog!a universal, 

y de necesidades que se refieren a una buena pol!tica pensar -

en organismos regionales. Si ~stos existen, podemos señalar -

profundas contradicciones que·vician su propia ·estructura; n~ 

taremos asimosmo, una posposición de los verdaderos problemas

regionales con vista a una supuesta unidad que traspasa la re

gi6n misma y que de hecho contradice la idea regional. Es 

ejemplo de este organismo el Pacto de Varsovia; porque no re

sulta fácil compaginar un regionalismo intraeuropco con los an 
helos de revolución universal que inspiran las tesis Marxista

Leninísta; ni es pogible tampoco ignorar que este pacto cons

tituye un instrumento de indiscutible valor para el Kremlin, -

pero de muy dificil compaginación con las seguridades que la -

potencialidad del hegem6n, o bien para perseguir fines propia

y exclusivamente regionales que existen hoy, revelan una reac

ción natural, frente a los grandes hechos hist6ricos. 
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Precisamente por tratarse de grandes hechos y de ser 

ellos recientes, es inevitable que la reacci6n tienda a ser 

id~ntica, y que incluso sobrepase diferencias rcalos que no 

tardarSn en hacerse sentir. Se trata quizá de genuinos ind! -

cios de un regionalismo futuro; pera la realidad tiene a6n e~ 

racterísticas muy endebles que derivan de una verdadera desas

timaci6n de los intereses que los separan. Las Conferencias -

Africanas y Afro-Asiáticas revelan esta reacción inmediata an

te la historia que hoy parece insuf icíente para alcanzar un r~ 

gionalismo verdadero. 

Tenemos por último la Liga Arabe: regionalismo natural

que cuenta con órganos suficícntes y que sin embargo no llcga

hasta ocupar el sitial que le corresponder!a, dentro del hori

zonte -mundial~ Caso es este donde hallamos una larva regional 

que, como lo hizo el Sistema Interamericano, podrá mostrarse -

viable aan cuando hoy sean mSs bien pacientes sus aspectos ne

gativos. 

2.9 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

El S.E.L~A~ es un organismo regional que se caracteri2a

por ser una de las más ~ltas aspiraciones de Arn6rica Latina. -

A~!, tratará de acelerar el desarrollo económico y social de -

los países miembros mediante· la caoperací6n y la coordinaci6n

en los asuntos econ6micos y sociales; procurará además que se 
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adopten posiciones y cstrategiAs comunes f rentc a otros países 

o agrupaciones de países, as! como en los organismos y foros -

internacionales en los que se debaten los m~s acuciantes pr~ -

blemas de la actualidad. De sobra se sabe que es preciso eli

minar esos obstáculos llevando a la práctica los principios de 

la Declaraci6n y del Programa de Acción sobre el cstablecirnicrr 

to de un Nuevo Orden E~on6mico Internacional y de la Carta de

Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados s! se quiere g~ -

rantizar la paz del mundo, as! como la convivencia solidaria e 

interdepcndiente de todos los pueblos por ello, entre los pri~ 

cipios esenciales que presiden el funcionamieto del SELA se 

cuentan al respeto a la igualdad, la soberanía, y la indepe~ -

dencia de los Estados, lo misffio que a la solidaridad y la no -

intervención en los asuntos internos de ellos. Asimismo, lu -

búsqueda del beneficio recíproco sobre la base de la no discr! 

minaci6n y del respeto pleno a los slstemas econ6rnicos, socia-

les y pol1ticos de cada Estado. 

2.10 CONCEPTO Y NATURALEZA DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERI-

CANO 

"El sistema Econ6mico Latinoamericano, se define como un 

organismo regional, de consulta, coordinaci6n, cooperaci6n y 

promoci6n econ6mica y social conjunto de car~cter permanente -

con personalidad jurídica internacional integrado por Estados

soberanos Latinoamericanos"lli. 
l.iL Banco Nacional de Comercio Exterior, Comercio Exterior Vol. 

25, No. 8. La Transmisi6n Internacional de la Desigualdad
México agosto de 1975. P~g. 56. 
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El SELA fue formado por todos loa pa.!ses do Am6rica La

tina y constituye el primer organismo propio de la región, no

s61o, esto todos los paises contribuyen a su conccpci6n y pue~ 

tos en marcha a trav~s de un amplio proceso de connultas en -

el cual por primera vez Am~rica Latina intenta institucionali

zar un foro pcrmuncnta para analizar por s! misma sus proble -

mas y adoptar a-cienes concretas para solucionarlas. 

En tal circunstancia es posible y probable que un grupo

dc paises como los que forman el SELA, pueda controlar el efe~ 

to de los factores externos mediante una integración de sus P.E 

líticas exterioes y, por tanto saperar su escasa estatus econ~ 

mico y pol!tico en el sistema mundial. 

La idea de creación del nuevo organismo fue del Presiden_ 

te de Mb..ico que a mediados de 1974 afirmabü la necesidad de -

constituir un ante permanente en que, sin la participación de

los Estados Unidos, se debatieran los problemas econ6micos que 

dificultan el desarrollo de los Países Latinoamericanos, m~ 

chos de los cualoa derivan de la influencia del coloso del noE 

te. 
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C A P I T U L O III 

ANTECEDENTES DE INTEGRACION DEL SISTEMA 

ECONOMICO LATINOAMERICANO 

El 15 de julio de 1974, el Presidente de M~xico propuso, 

en Lima, la creaci6n de un organismo de consulta y cooperación 

econl5mica a nivel latinoamericano para complementar los instr~ 

mantos existentes y fortalecer los esfuerzos regionales en pro 

de una mayor solidaridad económica. En su planteamiento in! -

cial el mandatario mexicano sugirió como funciones del orga.ni!!_ 

mo las siguientes: 

Eltudiar estrategias de desarrollo; 

Determinar políticas sectoriales y regionales de cooper~ 

ci6n; 

Articular las acciones de los pa!ses de la región en de

fensa de los precios de materias primas: 

Coordinar estrategias de comercializaci6n y empleo de r~ 

cursos naturales: 

Fortalecer la capacidüd de compra de bienes de capital y 



tecnol6gica; 

Garantizar el abastecimiento de insumos y illimentos; 

Orientar y estimular la acción de diversos procesos de 

integración regional y subregional, como pasos iniciales 

para el desarrollo integral y equilibrio de los países -

del .'!rea; 

Definir, orientar y apoyar acuerdos de complemcntaci6n y 

coinversi6n industrial; 

Propiciar y organizar la investi.gaci6n cicnt!fica y tcc

nol6gica en Sreas demasiado onerosaD para la acci6n de -

un s61o pats; 

Sumar esfuerzos para la f ormaci6n de cuadros prof esiona

les y técnicos; 

Diseñar y contribuir a poner en operaci6n organizaciones 

financieras para estimular actividades estratégicas sin

cortapisas, impuestos por intereses extraregionalcs. 

Esta propuesta corresponde a la necesidad de abrir una -

nueva etapa en lus relaciones interamericanas en especial e!! -

tre los pueblos del sur del R.!o Bravo. Sin duda es rnayori t.!! -

rio el acuerdo respecto a que la O.E.A. no ha r~spondido u lob 

requerimientos de los países latinoamericanos y hay un profun

do descontento por los resultados de este organismo tanto a ni 

vel pol!tico como econ6mico correlativamente, las negociaci2 -

nes entre Estados Unidos y Latinoamerica para llegar a relacio 

nes econ6rnicas más justas han tropezado con conBtantes obstác~ 
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los, sobre todo al discutir aspectos vinculados con los inter~ 

ses de empresas- transnacionales. 

A partir de febrero se inició un nuevo sistema de neg2 -

ciaci6n entre las dos partes por encima de la o.E.A. que hasta 

ahora ha tenido pocos frutos. 

La integración Latinoamericana se encuentra en una fase-

de debilidad e incluso de estancamiento. El mismo Pacto Andi-

no ha perdido vigor ante las diferencias surgidas respecto al

nuevo régimen. Chileno sobre la inversión extranjera. 

Adem~s de las circunstancias exclusivas del Continente -

Americano, nuevas condiciones en el resto del mundo hacen cada 

vez m~s imperativa la cooperación entre los latinoamericanos.

Los procesos de integraci6n, en particular el europeo, maduran 

a pasos agigantados y ese conlleva una posici6n más d~bil de -

los Paises que carecen de mecanismos multilaterales eficaces 

para defender sus intereses comunes. 

Asimismo la reivindicación de precios justos para el pe-

tr6leo por los paises productores y el ejemplo de ello ha sig-

nif icado para otras naciones exportadoras de productos b~sicos 

ha repercutido muy desfavorablemente en los importadores lati

noamericanos de estos bienes, cuya única salida es defend~i a-r 

su vez los precios y la explotación de sus propios productos -
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primarios. 

A este i.:especto están presentes los esfuerzos de dive_E. -

sos países latinoamericanos para explotar y comercializar en -

condiciones adecuadas productos tales como bauxita, el pl.!itano, 

el petr6leo, la plata, el cobre, el café y otros. F.sos eufucE 

zas marcan puntos de coincidencia de intereses y requieren un

foro de discusi6n y un sistema de cooperaci6n que coadyuven a

gue sus acciones sean el seno de América Latina y que insisten 

en las posibilidades promisorias ele los esfuerzos que los paí

ses de la zona pueden hacer por s! mismos representen los cam±. 

nos más seguros hacia la integraci6n regional. 

3.2 REUNIONES PREPARATORIAS 

Del 29 de julio al 2 de agosto de 1975 se llev6 a cabo -

en la Ciudad de Panamá una rcuni6n a nivel ministerial, de los 

representantes de todos los países de América Latina para con

siderar la creaci6n del Sistema Econ6mico Latinoamericano. 

En la secci6n inicial, después de acto protocolario de -

inauguraci6n que fue hecha por el Jefe de la Junta de Gobierno 

de la RepGblicu de Panamá, general ornar Torrijas, los represe~ 

tantes latinoamericanos designaron al delegado mexicano, Fran

cisco Javier Alejo, secrctJ:cio del Pcll:rimonio Nacional, para -

que en nombre de ellos pronunciara un discurso. 
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Al finalizar la reunión los representantes de todoa los

pa!ses de América Latina aprobaron una reaoluci6n en la que se 

establece el procedimiento, pura continuar el proceso da crea

ci6n del SELA. 

RESOLUClON: 

Los Representantes de todos los países de Arrt6rica Latina 

reunidos en Panamti desde el 31 ele julio al 2 de agosto de 1975 

para considerar la creaci6n del Sistema Econ6mico Latinoameri-

cano. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer un sistema permnnente de co~ 

pcraci6n intrareqional de consulta y coordínaci6n de las posi

ciones de Am~rica Latina tanto en los organismos y foros ccon~ 

micos internacionales, como ante terceros pa!ses. 

Que dicha cooperaci6n debe realizarse dentro del espíri

tu de la Declaraciún r del Programa de Acci6n sobre el Establ~ 

cimiento de un NuC::vo Orden Econ6mico Intern'1cíonal "i de la Ca!. 

ta de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados; en forma

congruentc. con los compromísos de integraoi6n ccon6rnica que 

han asumida la mayor parte de los pa!scs de Am~rica Ira.tina. 
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Que habiendo constado la necesidad de crear el Sistema -

Econ6mico Latinoumericano, es conveniente culn1inar los trab~ -

jos ya iniciados para concretarlos. Por lo tanto: 

DECLARi\N: 

Que existe consenso de par~ crear un Sistema Econ6mico -

Latinoamericano y que la presente reunión constituye el inicio 

de dicha creaci6n con el fin. 

DECIDEN: 

Completar el proceso de constitución del SELA, con suje

ción al siguiente procedimiento: 

PRIMERO. Constituir un grupo de trabajo de alto nivel -

que prepare proyecto de Estatuto del SELA y los dem~s eleme~ -

tos formales necesarios para la puesta en marchn del Sisterna,

as1 como un programa de trabajo inmediato; 

El grupo de trabajo tendrá com6 marco de referencia ade

m4s de lo establecido ~n el p~rrafo siguiente, los documentos

de esta reuniOn, los elementos de juicio aportados por los de

legados y que figuren en la Relatoria de la misma y los otros

documentos que someten a la consideraci6t1 del grupo de los pa!. 

ses Latinoamericanos, 
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SEGUNDO. El grupo de trabajo considerará entre otros 

los siguientes prop6sitos generales del SELJ\: 

I. Promover la cooperaci6n regional, con el fin de ace

lerar el desarrollo ocon6mico de la rcgi6n, particularmente m~ 

diante lns siguientes acciones: 

a). Auspiciar la formµci6n y fortalecimiento en empr~ -

sas multinacionales latinoamericanas que contrihuynn a una me

jor utilizaciOn de los recursos naturales, humunos, t~cnicoG -

y financieros de los pa!ses miembros; 

b). Estimular niveles ~aseablcs de producción y admini~ 

tr.os de productos básicos¡ prestando especial atoncl6n al 

abastecimiento de alimentos; 

e). Propiciar la transformaci6n, en la regi6n de mat~ -

rias.primas de los países miembros, as! como fomentar el inte~ 

cambio intrareqional y la exportación d~ proguctos manuf actur~ 

dos; 

d). Diseñar y reforzar mecanismos y formas de aeoci! 

ci6n que permitan a los países miembros obtener precios remun.-:. 

rativos y asegurar mercados estables para la exportaci6n de 

sus productos básicos manufacturados; 
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e). Mejorar la capacidad de negociaci6n para la adquis_! 

ci6n y utilización de bienes de capital y tccnolog!a: 

f). Propiciar la canalizaci6n de recursos financieros -

hacia proyectos y programas q11c estimulen el desarrollo de ln

rcgi6n; 

g). Fomentar la creaci6n, adopci6n e intercambio de te~ 

nolog!a, comprendida la infortTlaci6n ·cientfficri i 

h). Estudiar y proponer medidas que aseguren que las e!!! 

presas transnacionales se sujeten a los objetivos del desarr.o

llo de la región compatibles con los intereses nacionales de -

los paises miembros; 

i) Promover el desarrollo de medios de transporte y de

comunicaci6n especialmente para facilitar el transporte intra

regional; 

j). Apoyar los esfuerzos de ayuda a los pa!ses que afro~ 

tan situaciones de emergencia; 

k). Apoyar los procesos de integración de la región y -

propiciar acciones coordinadas entre ellos, en forma congruen

te con los compromisos derivados de.los mismos; 
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1). Promover programas acon6micos de inter~s para dos o 

más paises miembros; 

m}. Actuar como mecanismo de consulta y coordinaci6n de 

América Latina formular posiciones y estrategias comunes ante

terceros pnl'.scs, agrupaciones de pal'.ses an organismos acon6mi

cos internacionales; 

n). Propiciar en el contexto de los prop6sitos arriba -

mencionados, los medio5 para asegurar un trato preferente para 

los pafscs de menor desarrollo econ6mico y de mercado llrnitado 

de la regi6n; 

TERCERO. El cumplimiento de los objetivos que se refie

ren a la cooperación regional a trav6s de acuerdes y proyectos 

concretos, s6lo será obligatorio para los países de participen 

en ellos. 

CUARTO. El grupo de trabajo de alto nivel estar~ co~ 

pues~o por los ~a!lies latinoamericanos que desean propiciar en 

él; ne reunirá en un plazo no mayor de cuarenta y cinco d!as -

y deberá presentar antes del 15 de octubre de 1975, el result~ 

do de sus trabajos a la Reunión Ministerial. Dicha reunión 

reanudará en esa fecha, hasta concluir la constituci6n del SE

LA. 
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QUINTO. Encom~ncar a la República de Panam~, la organi

z:aci6n de la :reuni6n del grupo de tra.bujo y la c:ontinw1ci6n de 

la propia Rauni6n Ministerüü en laa fechas cstablecid<Jti. en (?l 

párrafo cuarto!21. 

3.3 RE:UNION!i:S CONS'l'ITUTIVl\S 

Oc acuerdo a lo convenido, Orupo de Experto3 de alto~ 

nivel se rcuni6 en Pana~á el 15 dcy scptínmbre, nuevnmente est~ 

vieron pres~ntes los 25 paises de América Latina. La~ reunio

nes duraron 2 días, en los que $C! rQaliz6 un trnbajo c:-xhausti

vo y estuvieron presididus por Oi6g~nes de la I?.osat de Panamrt, 

actuando como vicepresidente Juan Manuel Figtie.(.·cro1 de ;,rgcnt_! 

na. 

A esta rcuni6n, Venezuela y México presentaron un nuevo

proyecto de catatutos que ~acogía las opiniones expresadas en

la reuniOn de P.:inamt'l por los rcpresen'tantcs de 1.os distintos -

paises. Se presentaren tambí~n, de modo indicativo, Qocume~ -

tos sobre posibles fireas de acción del SELl\ y ~osíbles proyec-

tos concretos. 

En el transcurso de la reunión, Argenti.1u pr~sent6 un 

proyecto e$tatutos y otros países contribuyeron con mejoras a

los textos pres~ntados. 
Banco Nacional de Comercio Exterior, Comercio Exterior~s. 
A. Hacia Nuev-as Fo.rmns de Cooperaci6n tatinoarnericann,. M! 
xico, D.F. agosto de 1974~ P~g. 767. 
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A las cuatro de la tarde del día 17 de octubre., en acto

solemnc que contó con la presencia del Presidente de Panamá. -

Barbados y Gr~n~d~ ne pudj~ron hacerlo en esa oportunidad por

problemas internos de procedimiento, pero lo hicieron duruntc

el mes de noviembre, con lo que el Sistema Econ6mico Latinoam~ 

ricano qued6 constituido por todos los estados soberanos lati

noamericanos existentes para la techa. 

Esa misma tarde se constituyó el Consejo Latinoamericano 

órgano supremo del SELA, y se realiz6 su primera reunión ordi

naria. En ella se t::!ligi6 al primer secretario, Jaime Moncayo

de Ecuador y se decidi6 la celcbracl6n de una primera reuni6n

extraordinaria a realizarse en Caracas durante el mes de enero 

de 1976. 
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C l\ P I T U L O IV 

REGIMEN JURIDICO INTERNACIONAL APLICABLE l\L 

SISTEMA ECDNOMICO Ll\TINOAMERICANO 

En el presente capítulo, se enunci~n algunos de los pre

ceptos contenidos en la Carta de Naciones Unidas, la Carta de

Organizaci6n de Estados Americanos, así como algunas de las r~ 

soluciones emitidas por la Asamblea General y el Consejo EconQ 

mico y Social, que podemos considerar como alqunas de las b~ -

ses jurídicas internacionales que dieron origen a la creación

del Sistema Econ6mico Latinoamericano. 

4.1 DISPOSICIONES APLICABLES DE LA CARTA DE LAS NACIONES UN! 

DAS 

CAPITULO VIII 

/\CUERDOS REGIONALES 

Articulo 52 
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l. Ninguna disposición de esta Cartd se opone a la exi! 

tencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea enten

der en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la -

seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, -

siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, -

sean compatibles con los prop6aitos y principios do las Nacio

nes Unidas. 

2. Los miembros de laS Naciones Unidas que sean partes

en dichos ncucrdos o que constituyan dichos organismos har~n -

todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pac!f ico -

de las controversias de carácter local por medio de tales ucueE 

dos u organismos regionales antes de someterlos al Consejo áe

Seguridad. 

J. El consejo de Seguridad promover~ el desarrollo del

arreglo pacífico de las controversias de car.1'.cter local por rn,g_ 

dio de dichos acuerdos u organismos regionales procediendo 

bien a iniciativa del Consejo de Seguridad. 

Artículo 53 

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u

organismos regionales; si a ello hubiere lugar, para aplicar

medidas coercitivas en virtud de arreglos regionales o por or

ganismos sin autorizaci6n del Consejo de Seguridad, salvo que-
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contra Estados enemigos, se~ún se les define en el p~rrafo 2 -

de este artículo se tomen las medidos, dispuestu.s en virtud 

del artículo 107 o en acuerdos regionales contra la rcnovaci6n 

de una política de agresi6n de parte de dichos Estados, hasta-

tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a ca! 

go de la organizaci6n ln responsabilidad de prevenir nuevas 

agresiones de parte de aquellos Estados. 

2. El t6rmino ºEstados Enemigos 11 empleado en el párrafo 

1 de este articulo se u.plica a todo ·Estado que durante la S!; -

gunda guerra mnundial haya sido enemigo de cualquiera de los -

signatarios de la Carta. 

Articulo 54 

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguri -

dad plenamente informado de las actividades empréndidas o pro-

yectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organis

mos regionales con el propósito de mantener la paz y seguridad 

internacionales!.§.( 

4.2 DISPOSICIONES APLICABLES DE LA CARTA DE ORGANIZACION DE-

ESTADOS AMERICANOS 

Artículo 1 

Los Estados Americanos consag~an en esta carta la ~rgan! 

Sierra J. Manuel, Derecho Internacional Público, Cuarta -
Edición, M~xico 1963. Pág. 574. 
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zaciOn Internacional que han desarrollado para lograr un orden 

de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su -

colaboraci6n y defender su soberanía, su intcgridQd tcrrit2 -

rial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas, la O! 

ganizaci6n de los Estados Americanos conatituye un organismo -

regional. 

ArHculo 2 

Son miembros de la Organización todos los Estados Juneri

canos que ratifiquen la presente Carta. 

Articulo 4 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar 

los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones r~ -

gionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas est~ -

blece los siguientes pLo~6sitos c9encinles: 

d). Procurar la solución de los problemas políticos, j~ 

r!dicos y econ6micos, qua se susciten entre ellos; y 

e). Promover por medio de la acción cooperativa su des~ 

rrollo econ6mico, social y cultural. 
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CAPITULO VI 

NORMAS SOCIALES 

Artículo 28 

Los Estados miembros convienen en cooperar entre s! a 

fin de lograr condiciones justas y humanas de vida para toda -

su poblaci6n. 

A}. consejo Interamericano Econ6mico y social. 

Artículo 63 

El Consejo Interamericano Econ6mico y Soci.al tiene como

finalidad principal promover el bienestar econ6mico y social -

de lo~ pa!ses americanos, mediante la cooperaci6n efectiva en

tre ellos para el mejor aprovechamiento de sus recursos natur~ 

les, su desarrollo agrícola e industrial y la elevación del ni 
vel de vida de sus pueblos. 

Articulo 64 

Para realizar esta finalidad, el Consejo deberá: 

a). Proponer los medios conducentes a que los países --
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americanos se presten asistencia t~cnica para llevar a cabo e~ 

tudios y para la formación y cjecuci6n de planes encaminados a 

realizar los fines a que se refiere el artículo 26 y a dcsarr2 

llar y mejorar sus serviCios sociales; 

b). Actuar como organismo coordinador de todas las act! 

vidades oficiales intcramcricanas de carácter ccon6mico y s~ -

cial. 

e) Consejo Interamericano Cultural. 

Artículo 73 

El Consejo Interamericano Cultural tiene como finalidad

promover las relaciones amistosas y el entendimiento muto en -

tre los pueblos americanos para fortalecer los sentimientos p~ 

c!ficos que han caracterizado la evoluci6n americana, mediante 

el estimulo del intercambio educacional, cie1;1tífico y cultural. 

Artículo 74 

Para realizar la finalidad a que se refiere el art!culo

anterior, el Consejo deberá principalmente: 

f). Estimular la cooperaci6n entre los pueblos america

nos en el campo de la educación, la ciencia y la cultura m..!! 
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diante el intercambio de materiales de investigaci6n y estudio 

as! como de profesores, estudiantes, t6cnicos y en general, ñc 

personas y elementos útiles para el logro de este prop6sito~1L. 

4.3 RESOLUCIONES RELACIONADAS DERIVADAS DE LA ASAMBLEA DE 

LAS NACIONES UNIDAS 

Resolución 3177 (XXVIII) Cooperación econ6mica entro los 

paises en desarrolloª 

LA ASAMBLEA GENERllL 

Reconociendo que atendiendo a los principios cshozados -

en los pfirrafos 39 y 40 de la Estrategia Internacional del De-

sarrollo para el segundo Decenio de las Naciones Unidas para -

el Desarrollo, los pa!ses en desarrollo han desplegado esfuer

zos importantes para promover el comercio entre si y para e~ -

tablecer o fortalecer la cooperaci6n o integración econ6mica -

regional, subregional o interreyional; 

Recordando su resolución 1974 (XXVII) de 14 de diciembre 

de 1972, relativa a la cooperaci6n entre países en desarrollo

en los para el desarrollo conciente de la Declaraci6n y Princ! 

píos del Programa de Acción de Lima aprobados por la Segunda -

17/ Sierra J. Manuel, Obra antes citada. P~gs. 576-579. 
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Reuni6n Ministerl~l del Grupo de los 77 el 7 de noviemCre de -

1971, y en particular de la secci6n F. de la segunda '>arte, en

la que se recalca la necesidad de promover la cooperación m~ -

tua entre los paises en desarrollo, a fin de contribuir a su -

mutuo progreso econ6raico y social mediante el eficaz aprovech~ 

miento del carácter complementario de sus recursos y en su de

sarrollo bosquejando en la resoluci6n 48 (III) de 18 de mayo -

de 1972 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre ComeE -

cio y Desarrollo; 

Tomando nota del programa de acci6n para la cooperaci6n

ccon6mica entre los países no ~lineados y otros pa!ses en des~ 

rrollo aprobada por la Conferencia de Ministros de Relaciones

Exteriares de los Países no Alineados celebrada en Gcorgentown 

del 8 al 12 de agosto 1e 1972, en el que se bosquejan medidas

concretas para la cooperaci6n, entre otras cosas, en las esfe

r~n del comercio, el transporte y la industria, los conocimie~ 

tos tecnol6gicos y la asistencia técnica, cuestiones financie

ras y monctarias1 

Tomando nota adem~s del programa de acci6n para la coop~ 

ración econ6mica aprobada por la Cuarta Conferencia de Jefes-

de Estado o de Gobierno de los países no alineados, celeCrada

en Argel del 5 al 9 de septiembre de 1973, en el que los part~ 

cipantes reaf irrr.aron su convicción de que la responsabilidad -
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primordial de usegurar el r~pido desarrollo de sus pa!ses r~ -

ca!a sobre ellos mismos, proclamaron además su voluntad de tr~ 

bajar para lograr la confianza en sí mismos, tanto individual

como colectivamente, apoyaron y ampliaron el programa de a~ 

ci6n de Georgentown y decidieron, en particular, establecer un 

fondo de desarrollo econ6mico y social. 

Convencida de que una mayor cxpan5i6n do la cooporaci6n

econ6mica entre los pa!scs en desarrollo de ucucrdo con las 

normas descritas en los principios y programas mencionados en

los párrafos precedentes puede contribuir a producir en el si~ 

tema econ6mico mundial los c~mbios estructurales necesarios p~ 

ra satisfacer las urgentes necesidades de los países en des~ -

rrollo acelerar el proceso de desarrollo y dar lugar a una ex

pansión equilibrada de la economía mundial basada en la igual

dad y los intereses comunes de todos los pa!ses; 

¡. Considera que los países en desarrollo, con miras a

ampliar la cooperaci6n en los niveles regional, subregional e

interregional, deben adoptar nuevas y cn~rgicas medidas pnra,

entre otras cosas: 

a). Promover una mayor armonizaci6n de sus políticas en 

las diferentes esferas de su cooperaci6n mutua; 

b). Promover y ampliar el comercio regional, subregi~ -
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biar experiencias·, para el desarrollo y la nplicac16n de la 

ciencia y la tccnolog!a a los procesos del desarrollo ccon6mi

co y social; 

j). Apoyar sus programas de cooperación económica con -

medidas, tendientes al intercambio de información de ideas, a~ 

pecialrnente mediante el aumento de los contactos entre sus me

dios de comunicaci6n de masas; 

II. Considera además que, como la cooperaci6n ccon6mica

entre los paises en desarrollo proporciona un marco apropiado

para asegurar y promover los intereses de los paises en des~ -

rrollo, t~nto de los adelantados como los de sin litoral e in

sulares, en los programas de cooperación se debe prestar espe

cial atenci6n a los problemas de esos países; 

III. Invita a los países desarrollados a mantener y am

pliar su apoyo a la cooperación econ6mica entre los pa!ses en

desarrollo como se prometió en el párrafo 40 de la Estrategia

Internacional del Desarrollo; 

IV. Pide a los Organismos Esp~cializados y otras organi 

zaciones de las Hacionc5 Unidas que: 

a). Intensifiquen y coordinen sus programas para propo~ 
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cionar un apoyo financiero y t6cnico eficaz a fin do ampliar -

aan m.tis la cooperación mutua entre los países en desarrollo en 

la forma esbozada en el p~rrafo I supra; 

b). Inicien nuevo~ proyectos y amplíen los proyectos 

existentes para la cooperación técnica y el intercambio de ex

periencia, entre los países en desarrollo; 

e) Promuevan y amplíen los acuerdos de cooperación en -

tre organismos económicos regionales para fomentar los progra

mas de cooperaci6n económica entre los países on desarrollo. 

V. Pide al Secretario General que presente un informe a 

la Asamble General en su vigésimo noveno período de sesiones -

sobre la aplicación del párrafo 4 supra; 

VI. Pide al Comité de Planificación del Desarrollo que

conceda elevada prioridad al estudio y evaluación de la coope

raci6n económica entre los países en desarrollo, incluida esp~ 

cialmente la cooperaci6n científica y técnica, y que informa -

al respecto al Comité de Examen y Evaluaci6n para su consider~ 

ci6n en su examen de período de la Estrategia Internacional 

del Desarrollo; 
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2204 a Sesi6n Plenaria, Aprobada el 17 Je diciembre de -

1973lli. 

Resolución 3241 (XXIX) cooperaci6n econ6mica entre los -

pa1scs en desarrollo. 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Recordando su resolución 3177 (XXVIII) de 17 de dicie~ -

bre de 1973, sobre la cooperaci6n econ6mica entre los paises -

en desarrollo; 

Reafirmando las disposiciones del párrafo 4 de esa reso

luci6n, acerca de la funci6n de los organismos espccializados

y otras organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas en -

la promoción de la cooperaci6n económica entre lÓs pa1scs en -

desarrolloi 

Reconociendo que la confianza colectiva en sí mismos y -

la creciente cooperaci6n entre los países en desarrollo refor

zarán aún más su papel en el nuevo orden económico internacio-

nal; 

Tomando nota del programa de acci6n para la ccoperaci6n-

La Asamblea General, Resoluciones Aprobadas durante su Vi 
gésimo Octavo Pertodo de Sesiones, vol. I, 18 de septiem= 
bre, 18 de diciembre de 1973, Nueva York. P~g. 70. 
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econ6rnica entre los pa!ses no alineados y otros países en des~ 

rrollo aprobado por la Conferencia de Ministros• de Relaciones

Exteriores de los Países no Alineados, celebrada en Goerge~ 

town del 8 al 12 de agosto de 1972, y reafirmando en la Cuarta 

Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no

Alincados celbrada en Argel del 5 al 9 de septiembre de 1973; 

Conciente tambi~n de la detcrminaci6n de los países no -

alineados y otros países en desarrollo de establecer por medio 

de la confianza en s! mismos, esfuerzos conjuntos y la solida

ridad y la asistencia mutuas, las condiciones necesarias para

su desarroolo econ6mico y político independiente y acelerador 

l. Toma nota del informe del Secretario General. 

2. Hace suya la decisi6n 121 (XIV) de 13 de septiembrc

de 1974 de la Junta de Comercio y Desarrollo, sobre expresi6n

del comercio, cooperaci6n econ6mica e intcgraci6n regional en

tre los pa1ses en desarrollo; 

3. Insta a los organismos especializados y otros orq~ -

nismos del Sistema de las Naciones Unidas a proporcionar apoyo 

continuo a lapromoci6n de la cooperaci6n econ6mica entre los -

pa!ses en desarrollo conforme al párrafo 4 de la resoluci6n 

3177 (XXVIII) de la Asamblea General; 
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4. Pide ül Secretario General que presente o la Asa!!! -

blea General, en su Trigl!simo Período de Sesiones, un informe-

acerca de la contribuci6n hecha por los organismos ospecializ~ 

dos y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas

ª la promoci6n de la cooperación ccon6mica entre los pa!ses en 

desarrollo. 

2303 a Sesión Plenaria, Aprobada el 29 de ncviemb<e de -

1974
191 • 

Resolución 3442 (XXX) Cooperación económica entre los 

países en desarrollo. 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

Recordando sus resoluciones 3177 (XXVIII) de 17 de di 

ciembre de 1973 y 3241 (XXIC) de 29 de noviembre de 1974, rel~ 

tivos a la cooperación econ6mica entre los pa!ses en desarr~ -

lloi 

Recordando asimismo que resoluciones 3201 (S-VI) y 3202-

(5-VI) de lº de mayo de 1974, que contienen la Oeclaraci6n y -

el Programa de Acción sobre el establecimiento de un Nuevo Or-

den Econ6míco Internacional; 

Teniendo presentes las disposic.iones pertinentes de su -
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resolución 3362 (S-VII) de 16 de septiembre de 1975 relativa -

al dcsarrol lo y a la c1)0pera.ci6n econ6micf\ internacional; 

Tomando nota del progruma de acci6n para la cooperaci6n

econ6mica entre los países no a.lineados y otros países en des~ 

rrollo aprobado por la Conferencia d~ Ministros de Rclaciones

Exteriores de los países no alineados, celebrada en George~ -

town del 8 ul 12 de agosto de 1972, y reafirmado en ln Cuarta

Conferencia de Jefes de Estado o da Gobierno de los países no

alineados, celebrada en Argcn del 5 al 9 de septiembre da 

1973; 

Teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la con

ferencia de Ministros de Relaciones Exteriores de los Paises -

no Alineados celebrada en Lima del 25 al JO de agosto da 1975, 

sobre el tema de la cooperaci6n econ6rnica entre los pa!ses en

desarrollo inclusive la resoluci6n X relativa al establecimien_ 

to da un fondo de solidaridad para el Desarrollo Económico y -

social de los Paises no Alineados; 

Rúconociendo la creciente importancia de los programas -

de cooperación econ6mica entre los países en dc~arrotlo como -

estrategia de desarrollo basada en el principio de la conf ian-

2a colectiva en s! mi.smos; 

Conciente de la deterrninaci6n de los países en desarr2 -
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llo de reforzar ~11 unidad y su capacidad para la acción colec

tiva con miras ~ ~segurar su plena ~obcr~n{n. 

l. Tomando nota del informe del Sccrutario General; 

2. Hace suya lil resolución 128 (S-VI) de 21 de marzo de 

1975 de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre cooperación e~ 

tre los pa1ses en desarrollo; 

J. Insta asimismo a los organismos especializados y a -

otras organizaciones del Sistema de los Naciones Unidas a que

de conformidad con el párrafo 4 de la resolución 3177 (XXVIII) 

de la Asamblea General y las disposiciones de la presente reso 

luci6n, sigan prestando apoyo al fomento de la coopera.ci6n ec2 

nómica entre los paises en desarrollo, inclusive, entre otras-

cosas: 

a). La cooperación en la utilización de conocimientos -

t~cnicos, especialidades, recursos naturales, tecnología y fo~ 

dos disponibleB en los países en des~rrollo para el fomento de 

las inversiones en la industria, la agricultura, los transpor

tes y las comunicaciones; 

b). Medidas de liberaci6n comercial, inclusive conv~ 

nios de pago y de liquidación relativos a productos primarios, 

manufacturas y servicios marítimos, de seguros y reaseguros. 

e). La transmisión de tecnologia; 
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5, In~ta además a que se de mayor importancia a los pr2 

gramas de cooperaci6n econ6mica entre los países en desarrollo 

no sólo en los planos regional, subregional sino tambi6n en el 

plano interregional¡ 

6. Pide al Secretario General que asegure la coordin~ -

ci6n eficaz de las actividzides del sistema de las Naciones Un! 

das encaminadas al fomento de la cooperaci6n económica entre -

los pa1ses en desarrollo, entre otras cosas mediante: 

a). La inclusión en el plan de mediano plazo y el pres~ 

puesto por programas de las N.:1cionen Unidas de una present~ 

ci6n intersectorial de la totalidad de las medidas ~ activida

des planificadas y programas para aplicar las resoluciones pe~ 

tinentes relativas a la cooperaci6n econ6mica entre los pa!Ses 

en desarrollo; 

b). La adopci6n de las disposiciones necesarias, en co2 

peraci6n con las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, para proporcionar el mismo tipo de presentación inter

sectorial en todo el sistema; 

7. Pide al Consejo Econ6mico y Social que examine la 

aplicaci6n de las resoluciones, pertinentes relativas a la 

cooperaci6n econ6mica entre los países en desarrollo con el 

fin de mejorar la coordinaci6n de los esfuerzos en el sistema-
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de las Naciones Unidas, y con miras a que el examen coincida -

con el examen y evaluación de la Estrategia Intcrnuclonal del-

Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Uni<las pura 

el Desarrollo; 

B. Pide además al Secretario General que informe a la -

Asamblea General en su Trig~simo Primer Período de Sesiones s~ 

bre la aplicación de la presente resoluci6n. 

2432 a Sesión Plenaria, Aprobada el 9 de diciembre de 

1975lli. 

Resolución 3273 (XXIX) Experiencia Nacional Adquirida al 

introducir modificaciones sociales y econ6rnicas de gran

alcance para fines deprogreso social. 

LA ASAMBLEA GENERAL. 

Tomando nota de las resoluciones 1581 A (L) de 21 de ma-

yo de 1971 y 1667 (LII) de 1° de junio de 1972 del Consejo Ec~ 

n6mico y social en los que el Consejo atribuy6 gran importa~ -

cia a la introducci6n de modificaciones fundamentales adccu~ 

das en la estructura socioecon6mica de los países con el prop~ 

La Asamblea General, Resoluciones Aprobadas durante su 
Trig~simo Período de Sesiones,. 16 de septiembre-17 de di
ciembre de 1975, Nueva York. Pág. 59. 
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sito de lograr el progreso social y el desarrollo y, a tal fin 

consideró conveniente estudiar la experiencia adquirida en es

te campo por los diversos países del mundo. 

Teniendo presente la resolución 1746 (LIVJ de 16 de mayo 

de 1973 del Consejo Econ6~ico y Social, en la que el consejo -

señaló que el fortalecimiento, de la independencia nacional y

la realización de los objetivos últimos del progreso social a2 

pend.f.an fundamentalmente de modificaciones sociales internas -

básicas con el fin de fortalecer la independencia nacional, l~ 

grar la democratizaci6n de la sociedad y mejorar las estructu

ras sociales y ccon6mic.:i.s, y la rcafirrnaci6n del principio de

la inadmisibilidad de lainjer~ncia externa, en cualquier forma, 

incluida la injerencia de las empresas transnacionüles; 

Tomando nota del informe del Secretario General prepara

do sobre la base de las respuestas de los gobiernos a su cues

tionario sobre la experiencia nacional adquirida al introducir 

modificaciones sociales y econ6micas de gran.alcance para f! -

nes del progreso social; 

Convencida de que la coexistencia pacifica y la coopera

ci6n amistosa entre los Estados deben fomentar las condiciones 

para el progreso econ6mico y social: 

Teniendo en ~uenta la importancia de la aplicaci6n de 
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los principios, objetivos y m6todos para el logro del progreso 

social recomendados en la Declaración sobre el Progreso y Des~ 

rrollo en lo social. 

Recordando que en la declaración sobre el Progreso y De

sarrollo en lo social se recomienda que los países promuevan -

reformas y modificaciones sociales y estructurales de base de

mocrática; 

Compartiendo la preocupación de muchos países ante lo in 
suficiente de las tasas de su desarrollo económico y social; 

l. Reafirma que todo Estado tiene el derecho soberano -

de adoptar el sistema econ6mico y social que considere apropi~ 

do para su propio desarrollo; 

2. Subraya la ·importancia de introducir modificaciones

sociales y econ6micas internas y demOcráticas destinadas a sal 

vaguardar, la independencia nacional y asegurar un rápido mej2 

~amiento del bienestar de la población; 

3. Reafirma la importancia del derecho de todo Estado a 

ejercer su soberan1a permanente sobre todas sus riquezas, r~ -

cursos naturales y actividades econ6micas, con el prop6sito de 

lograr el progreso econ6mcio y social; 
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4. Reafirma asimismo el derecho de todo Estado de intr2 

ducir modificaciones sociales y económicas con fines de progr~ 

so social, inclusive la nacionalización así como el derecho a

tomar todas las medidas apropiadas en relación con las activi

dades de las empresas transnacionales que considere perjudici! 

les para el logro del progreso econ6mico y social; 

S. Recomienda que se lomen medidas en todos los niveles 

para asegurar una participación m4s activa de toda la pobl~ 

ci6n en la preparación y ejecución de políticas y programas de 

desarrollo econ6mico y social encaminados a lograr el progreso 

social y econ6mico teniendo en cuenta la experiencia adquirida 

por todos los países en esta esfera: 

6. Pide al Secretario General y al Programa de las N~ -

ciones Unidas para el Desarrollo que, dentro del programa de -

servicios do asesoramiento, celebren seminarios interregion~ -

les y regionales para estudiar la experiencia nacional adquiri 

da por los paises en desarrollo y los países desarrollados al

in troducir modificacionc~ sociales y económicas de gran alcan

ce para fines de progreso social, sin perjudicar los programas 

operacionales preparados para los países en desarrollo: 

7. Recomienda que las comisiones regionales examinen e~ 

te problema en sus per!odos de sesiones; 
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a. Hace suya la medida tomada por el Consejo Económico

y Social de pedir a la Comisi6n de Desarrollo Social que prosi 

ga el estudio de la experiencia nacional adquirida al introdu-

cir modificaciones sociales y económicas de gran alcance parQ-

fines de progreso social; 

9. Pide al Secretario General que presente il la Asa!!! 

blea Generan en su Trig~simo Período de Sesiones un informe a~ 

plio sobre la experiencia nacional adquirida al introducir mo-

dificaciones sociales y económicas de gran alcance para fines-

de progreso social y que presente una atenci6n adecuada a esta 

cuesti6n en sus informes sobre la situaci6n social en el mundo. 

2311 a Sesión Plenaria, Aprobada el lº de diciembre de -

1974 201 • 

4.4 RESOLUCIONES RELACIONADAS DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

DE LAS NACIONES UNIDAD 

1952 (LIX) Cooperación Regional. 

El Consejo Económico y Social. 

Recordando su resolución 1896 (LVII) de 1° de agosto de-

1974 sobre cooperación regional: 

La Asamblea General, Resoluciones Aprobadas durante su Tr! 
g~simo Periodo de sesiones, 16 de septiembre-17 de diciem
bre de 1975, Nueva York. Pág. 98. 
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Tomando nota con satisfacción de que, como pidió en el -

párrafo 1 de esa resolución, las comisiones regionales, en las 

reuniones intcrgubernamentalcs celebradas durante el primer s~ 

mestre de 1975, prestaron especial atenci6n, a la adopción 

cuando correspondiese, de sus respectivos programas de trabajo 

y actividades a fin de cumplir eficazmente sus funciones en r~ 

laci6n con la resolución 1986 (LVII): 

Teniendo presente que la coopración regional puede con -

tribuir a la consecuci6n de los objetivos enunciados en el ar

ticulo 17 de la Carta de Derechos y Deberes Econ6micos de los

Estados, en que se afirma que la cooperación internacional pa

ra el desarrollo es objetivo compartido y deber comGn de todos 

los Estados; 

Reconociendo que las comisiones regionales han subrayado 

la necesidad de promover la cooperación interregional a fin de 

ayudar a los paises en desarrollo en sus esfuerzos por lograr

un desarrollo en las circunstancias cambiantes de la situación 

económica mundial; 

Tomando nota asimismo de que, como se pidió tambi6n en -

la resolución 1896 (!.VII), el Secretario General y el adminis

trador del Programa de las Naciones Unidas para el oesarrolto

han celebrado consultas con miras a dar cumplimiento a la soli 

cítud, hecha por el Consejo en el párrafo 5 de esa r.esoluci6n, 
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de que adopte las disposiciones necesarias a fin de que puedan 

delegarse en las comisiones regionales las funciones pertinen

tes de organismos de ejacuci6n para proyectos regionales, sub

regionales e interrcgionales financiados por el Programa cuan

do piden tal delcg¿1ci6n los paises interesados y lo recomiende 

el Administrador del Programa; 

Invita a las comisiones regionales a que prosigan, e in

tensifiquen sus actividades en relación con la aplicación de -

las decisiones pertinentes en materia de política mundial ..1do2 

tados por el Consejo y la Asamblea General y, en particular, -

de las resoluciones del sexto período extraordinario de sesio

nes de la Asamblea General ya que adem5s de desempeñar sus fu~ 

cienes regionales presten especial atenci6n a esas cuestiones; 

Pide a los Secretarios Ejecutivos de las comisiones re

gionales que intensifiquen suo esfuerzos en favor de todos los 

paises en desarrollo mediante la promoción de la cooperación -

interregional e intraregional compatibles con los fines y obj~ 

tivos de las decisiones adoptados por los organismos de las N~ 

cienes Unidas en el plano mundial en particular las resolucio

nes del sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asa~ 

blea General1 

Pide al Secretario que ayude a los Secretarios Ejecut! -

vos de las comisiones regionales proporcionando los recursos -
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necesarios pura los prp6sitos mencionados en los párrafos 1 y-

2¡ 

Pide asimismo a las comisiones regionales que, en sus 

reuniones intergubernamentales, presten una atención cada vez-

mayor al preparar sus programas de actividades, a la inclusi6n 

de proyectos regionales interregionales que ayuden dircctamen-

te a sus miembros a afianzar su acci6n de desarrollo con miras 

a la realizaci6n de consultas, con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y los paises interesados para la 

identificación de proyectos respecto de los cllales el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

1973 Sesi6n Plenaria, 23 de julio de 1975l!L. 

De lo anterior se podrá desprender la necesidad de ap2 -

yar, impulsar y cooperar con los países en v!a de desarrollo,

para que éstos est~n en posibilidad de incrementar su desarro

llo en el plano internacional; pero, 6sto se logrará siernpre

y cuando estos pa!ses unifiquen sus esfuerzos en todos los ~m

bi tos, para lograr tal propósito se fre6 el Sistema Econ6mico-

Latinoamericano. 

21/ canseJo Econ6mico y Social, Documentos Oficiales, Resolu
ciones y Decisiones, 59° Per!odo de Sesiones 2 al 31 de -
julio de 1975, Suplemento Ho. I. Pág.2. 
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4. 5 CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECilO DE LOS 1'RATADOS 

Bajo el nombre genérico de Tratados comprondcmos toda 

clase de acuerdos entre los Estados, siempre que lleguen a ro.E 

malizarse, cualquiera que sea el nombre especial con que ~e 

les designe. 

Se ha ido formando en el espíritu de los pueblos una tr~ 

dici6n que consagra el respeto y la inviolabilidad de los a~ -

tos internacionales. A diferencia de las obligaciones contra

actuales del Derecho Civil, los Tratados han sido principalme~ 

te obligatorios por motivos morales, ya que ninguna autoridad

superior a los Estados ha controlado habitualmente su umpli 

miento. Pero no puede desconocerse, que es m5s necesario el -

respeto de los a1timos que el de los primeros. 

En el orden internacional no existe hoy impositiva, las

reglas consuetudinarias no obligan sino por el consentimiento

de los Estados y las estipulaciones imperativas están const!_ -

tu!das por los tratados, pues en general, las obligaciones no

se presumen sino en situaciones muy determinadas como a conti

nuación se observa en lo dispuesto en la Convención de Viena -

sobre el Derecho de los Tratados, enunciando algunos de sus ªE 

t1culos que son aplicables al Sistema Económico Latinoamerica-

no. 
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Los Estados parta en lu presente Convenci6n considerando 

la función fundamental de los tratados en la historio de lns -

relacionas intcrnnciona.les; 

Reconociendo la importancia cada vez. mayor de los trata

dos como fuente del derecho internacional y como medio de des!!. 

rrollo la cooperación pacff ica entre las naciones sean cuales

fueren sus regímenes constitucionalos y sociales; 

Advirtiendo que los principios del libre consentimicnto

y de la buenu fe y 1¡} norma pacta sunt scrvanda est:.ln uníVcE, -

salmenta reconocidos; 

Afirmando que las controvQrsias relativas a los tratados 

al igual, que las dem~s controversias internacionales deben r~ 

solvcrse por medios pac!fícos y do conformidad con los princi

pios de la justicin y del derecho internacional pueden mante -

nerse la justicia y el respeto a los tragados; 

Teniendo presentes los principios de derecho internacio

nal incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, tales co

mo los principios de la igualdad de los derechos de la libre -

determinación de los pueblos, de la igualdad soberana y la ín

dependencia de todos los Estados, de la injerencia en los asu~ 

tas internos de los Estados, de la prohibici6n de la amenaza. o 

el uso de la fuerza y del respeto universal a los derechos hu-
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manos y a las libertades fundamentales de todos y la efectivi

dad de tales derechos y libertades; 

Convencidos de que la codificaci6n y el desarrollo pr~ -

gresivo del derecho de los tratados logrados en lu presente 

convcnci6n contribuir."in a la consccuci6n de los prop6sitos de

las Naciones Unidas enunciados en la Cartn, que consisten en -

mantener la paz y la seguridad intcrnacionJles, fomentar entre 

las naciones las relaciones de amistad y realizar la coopcr~ -

ci6n internacional; 

Afirmando que las normas de derecho internacional consus_ 

tudinario continuarán rigiendo l.:i.:. ct:.cstioncs no re9uladas en

las disposiciones de la presente CONVENCION. 

Artículo 1 

Alcance de la Presente Convenci6n; 

La presente Convensi6n se aplica a los tratados entre E~ 

tados. 

Articulo 2 

Para los efectos de la presente Convenci6n; 

a), se entiende por 11 TRATAD0 11 un acuerdo internacional-
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celebrado por escrito entre los Estados y regido por el dcr~ -

cho internacional, ya conste de un instrumento único o en do~

o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denomin~ 

ci6n particular. 

Articulo 6 

Capacidad de los Estados para celebrar Tratados; 

Todo Estado tiene capacidad para celbrar Tratados. 

Articulo 40 

Enmienda de los Tratados Multilaterales; 

l. Salvo que el tratado disponga otra cosa la onmienda

de los Tratados Multilaterales se regirá por los párrnfos s! -

guientes: 

2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilat~ -

ral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser not! 

ficada a los Estados contratantes, cada uno de los cuales ten

drá derecho a participar; 

a}. En la decisión sobre medidas que haya que adoptar -

con relación a la propuesta; 
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b). En la negociaci6n y l~ celcbraci6n de cuülquicr 

acuerdo que tenga por objeto enmcnd<H' el tratado; 

3. Todo Estado fucultado p~ra llegar a ser parte en e:l

tratado estar~ también facultado para llegar a ser parte en el 

tratado en su forma enmendada; 

4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado 

no obligarfi a ningGn Estado que sea ya parte en el trntado pe

ro no llegue a serlo en ese acuerdo; con respecto a tal Esta

do se aplicará el apartado b} párrafo 4 del artículo 30; 

S. Todo Estado que llegue a ser parte en el tratado de§. 

pués de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual sc

enmiende el tratado será considerado de no haber manifestado -

ese Estado una intenci6n diferente; 

a). Parte en el tratado en su forma enmendada; y 

b). Parte en el tratado no enmendado con respecto a toda 

parte en el tratado que no será obligada por el acuerdo en vir

tud del cual se enmiende el tratado. 

Artículo 41 

Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre al-
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guncu; de las partos únicamente: 

1. Dos o m.:'i.s prtes en un tratado mul tilatcral podr~n C.!:, 

lebrar un acuerdo quu tenga por objeto modificar el tratado 

únicamente en sus relaciones mutuas: 

a). Si la posibilid.1.d de tlll modificaci6n cst.:1 prevista 

por el tratado; o 

b). Si tal modificaci6n no e~tá prohibida por el trata

do a condir.i6n de que: 

i} No afecte al disfrute de los derechos que a las d~ -

m~s p&rtes corresponden en virtud del tratado ni al cumpllmie~ 

to de E'US obligaciones; y 

ii) No se refiera a ninguna disposición cuya modific~ -

ción se~ co~patiblc con la cons~cuci6n efectiva tl~l objeto y -

del fin del tratado en su conjunto; 

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del

p~rrafo 1º el tratado disponga otra cosa, las partes interesa

das deber~n notificar a las demás partes su intcmsi6n de cele

brar el acuerdo y la rnodificaci6n del tratado que en ese acueE 

do se disponga. 
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Artículo 55 

Reducci6n del namero de partes en un tratado multilat2 -

ral a un namero inferior al necesario para su entrada en vigor, 

un tratado multilateral no terminará por el s6lo hecho de que-

el n6rnero de partes llegue a ser inferior al necesario en vi -
gor, salvo que el tratado disponga otra cosa. 

Suspensión de la aplic~ción da un tratado multilateral -

por acuerdo entre algunas de las partes únicamente: 

l. Dos o más partas en un tratado multilateral podrán -

celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplic~- -

ci6n de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus 

relacionas mutuas: 

a). Si la posibilidad de tal suspensi6n está prevista -

por el tratado; o 

b). Si tal suspensi6n no está prohibida por el tratado

ª condici6n de que: 

i) No afecte al disfrute de los derechos que a las d~ -

más partes corresponden en virtud del tratado ni al cumplirnie~ 

to de sus obligaciones; y 
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iil No sea incompatible con el objeto y el fin clel tra-

tado1 

2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a) del

párrafo 1° del tratado disponga otra cosa, las partes interes~ 

das deberán notificar a las demás partes su intencl6n de cele

brar el acuerdo y las disposiciones del t~atado cuya aplic~ 

ci6n se proponen suspender~. 

4, 6 CONVENCION DE VIENA RELATIVA A l\GENTCS DIPLOMl\TlCOS 

La representación de Jos Estados ten!a en la civiliz~ 

ci6n antigua un car~cter even~ual en qu~ primaban las formali-

dades externas derivadas del espíritu religioso que lo domina

ba como lo hemos vist en el caso de China; así los enviados -

con excepción de los embajadores, representaban al príncipe y-

no al Est~do, eran rodeados de un respeto superticioso. 

Después alrededor del siglo XV las misiones fueron con -

virti6ndosc en permanentes al influjo de las crecientes neces! 

dades de las relaciones entre los Estados. Probablemente ini-

ci6 la verdadera díplomacla como institución internacional. 

Más tarde aGn, cambi6 el concepto mismo de la represent~ 

22/ La Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tr~tados,
de 1969. P~gs. 1, 5, 15 y 18. 
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ci6n en c.l sentido de que los ncvi.ados ya no tuvieron princ,! -

palmente la reprcsentaci6n del pr!ncipc en el cual se personi

ficaba, sino que empezaron a ser considerados como representa!! 

tas de su Estado. 

La Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se

llevó a cabo el 18 de abril de 1961 y a continuación hacernos -

una transcripci6n de los art!culoc que pueden ser aplicables -

al Sistema Econ6mico Latinoamericano. 

Los Estados parte en la presente Convenci6n: 

Teniendo presente que desde antiguos tiempos los pueblos 

de todas las naciones han reconocido el estatuto de los funCi2 

nar~os diplom~ticos; 

Teniendo en cuenta los prop6sitos y principios de la CaE 

ta de las Naciones Unidas relativos a· la igualdad soberana de

los E~tados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad irr -

ternacionales y al fomenta delas relaciones de amistad entre -

las naciones; 

Estimando que una convenci6n internacional sobre relaci2 

nes, privilegios e inmunidades diplom~ticas contribuir~ al de

sarrollo de las relaciones entre la~ naciones, prescindiendo -

de sus diferencias de r~gimen constitucional y social; 
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Reconociendo que tales inmunidades y privilegios se con

ceden, no en beneficio de las personas, sino con el fin de ga

rantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones

diplomfiticas en calidad de representantes de los Estados; 

Afirmando que las normas del derecho internacional co~ -

suetudinario han de continuar rigiendo las cuestiones que no -

hayan sido expresamente reguladas en las disposiciones de la -

presente CONVENCION. 

Han convenido en lo siguiente: 

Articulo -1 

A los efectos de la presente Convención. 

e). Por agente diplo~ático, se entiende el jefe de la -

misi6n o un miembro del personal diplomático de la misi6n. 

Artículo 3 

l. Las funciones de una misi6n diplam~tica consisten 

principalmente en: 

a) • Representar al Estado acreditante ante el Estado r~ 

ceptor; 
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b). Proteger en el Estado receptor los intP.rcl\cs del E~ 

tado acreditante y los de sus nacionales; dentro de los l!r.ii-

tes permitidos por el derecho internacional; 

e). Negociar con el gobierno del Estado receptor; 

d). Enterarse por todos los medios lícitos de las condl 

ciones y de la evaluaci6n de los acontecimientos en el rcceE -

tor e informar sobre ello al gobierno dül Estado acreditantc¡ 

e) • Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las 

relaciones econ6micas, culturales y cicntff icas entre el Esta-

do acreditante y el Estado receptor. 

Art1culo 5 

3. El jefe de la misi6n o cualquier miembro del pers~ -

nal diplomático de la misión podrá representar al Estado acre-

ditante ante cualquier organizaci6n internacional. 

Artículo 15 

Los Estados se pondt&n de acuerdo acerca de la case a 

que habrán de pertencer los jefe~ de sus misiones~. 

Nacimiento E. Silva G. E. OO. Convención de Viena sobre -
Relaciones Diplomáticas 1967. P~gs. 168, 169 y 170. 
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Para poder mantener relaciones rcgulil:res entre loa Esttt

dos, no bastan los jefes de Estado y los ministros de Estado,

cs adem~s, necesario, que cada Estado tenga permanentemente r~ 

presentantcs propios cerca de los gobiornos extranjeros. T~ -

les representantes tornen el nombre de agentes diplom~ticos. 

El uso de agentes diplorn~ticos residentes de un modo permanen

te en los pa!ses extranjeros es relativamente reciente, porque 

si desde la más remota antiguedc1d los pueblos para entrar en -

relación con otros pueblos se VD.lían de embajadores, los emba

jadores tenían carácter simplemente ocasional, no obstante, 

desde el siglo XIII la República de Venecia se di6 cuenta de -

la oportunidad y utilidad de hacerse representar de un modo e~ 

table en el extranjero. 



CAPITULO V 

REGIMEN JURIDICO DEL SISTEMA LATINOAMERICANO 

EN EL DERECHO INTERNO MEXICANO 

5 .1 CONSTITUCION 

En la Constituci6n se resumen todos los principios y di~ 

posiciones que rigen la vida jurídica de un pueblo, y toca a -

las leyes secundarias hacer la explicación, el análisis y la -

eplicaci6n de estos principios. 

En consecuencia, podamos afirmar que el derecho constit~ 

cional es la rama del derecho pUblico interno que tiene por o!?_ 

jeto la organizaci6n político-jurídica de un Estado, regulando 

asimismo las relaciones existentes entre los particulares y el 

propio estado. 

Nuestra Constituci6n Política está dividida en dos pa~ -

tes, una denominada "Oogmtitica" que .abarca los derechos indiv.!, 
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duales y sociales, y otra llamada "Orgánica" que comprende, C.Q. 

rno su nombre lo indica, la organizaci6n del Estado, su funcio

namiento, la división de poderes y la responsabilidad de los -

funcionarios pGblicos. 

La Constituci6n Política se encarga de organizar jur!di

ca y políticamente al Gobierno Federal y as! tenemos de acuer

do con el articulo 49 del máximo texto jurídico, "El Supremo -

Poder de la Federaci6n se divide, para su ejercicio, en Legis

lativo, Ejecutivo y Judicial ... " Es decir, se admite aqu1'. la

clásica de la divisi6n de poderes de Montcsquieu. 

El Poder Legislativo se encuentra organizado bajo el Si~ 

tema de Bicamarismo, en consecuencia está integrado por la cá

mara de Diputados y la de senadores y a la uni6n de ambas se -

les llama Congreso de la Unión. Tanto la Cámara de Diputados

como la de Senadores están formadas por personas elegidas di -
rectamente por la ciudadanía, cada tres o seis años respectiv~ 

mente. 

El Congreso de la Unión funciona mediante reuniones o 

asambleas, a las cuales nuestra Constitución les llama sesi2 -

nea, y en ellas se tracan todos los asuntos que son de su com

petencia, de conformidad con la Ley Suprema. 
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Para que puedc'ln sesionar L:is Ctimaras se ncccsi t.:i que ha

ya quoríim es decir, que estén presentes cu~nclo menos la mitad

de los legisladores en la ci1mara de Diputados, y las dos tcrc..s. 

ras partes de la de Senadores. 

El Congreso tiene dos períodos de sesiones: el ordin~ -

ria y el extraordinario. El ordinario se inicia el 1º de sep

tiembre y se clausura a más tardar el 31 de diciembre del pro

pio año. Las sesiones extraordinarias se pueden llevar a cabo 

en cualquier l!poca del afio, si hay algGn asunto urgente e i!!}_ -

portante que tratar. Las dos cámaras deben reoidir en la mis

ma ciudad, y s6lo pueden cambiar de residencia de coman acuer

do. A la apertura de sesiones ordinarias debe asistic el Pre

sidente de la RepQblica y presentar un informe por eser.ita en

el que manifieste el estado general qu~ guarda a la adrninistr~ 

ci6n pGblica en el país. 

Facultad~s exclusivas de 13 Cámara de Diputados. Este -

cuerpo colegiado tiene como exclusiva las siguientes funci~ 

nes: 

a). Exigir.se en Colegio Electoral para dictaminar quien 

debe ser el Presidente de la RepGblica, despu~s de haber efec

tuado el cómputo de votos; 

137 



b). Vigilar por medio de una comisl6n, el funcionamien

to de la Contadur!a Mayor de Hacienda, así como nombrar a los

funcionarios y empleados de esa Oficina; 

e). Aprobar el presupuesto anual de egresos, discutien

do en primer término las contribuciones que deben decretarse -

para cubrir aqu~l; 

d). Conocer de todas las acusaciones que se hagan a los 

funcionarios públicos por delitos oficiales, y llegado el caso, 

formular la acusaci6n corre6pondientc ante la C~mara de Senad2 

res, exigirse en Gran Jurado para declarar si debe o no proce

derse contra alguno de los funcionarios que gozan del fuero 

constitucional, cuando cometan un delito del orden com~n; 

e). Ratificar o rechazar los nombramientos de los Magi~ 

trados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal

y de 'los Territorios hechos por el Presidente de la República, 

as1 como declarar procedentes o no, las peticiones de destitu

ci6n de las autoridades judiciales federales o del Distrito F~ 

deral. 

Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores: 

a). Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas 
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que celebre el Presidente de la RepGblica con países extranje

ros. 

b). Ratificar los nombramientos que haga el Prcsidcntc

de la República, de ministros agentes diplomáticos, cónsules -

generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás 

jefes superiores del cj~rcito, armada y fuerza aérea nacion~ -

les, así como negar o aprobar los nombramientos de los mini~ -

tres de la Suprema Corte, y conocer de las renuncias o solici

tudes de licencias que hagan estas pcrson~s; 

e). Autorizar al Presidente para permitir la salida a·el 

pa1s de tropas nacionales, el paso de tropas extranjeras por -

el territorio as! como la estancia por más de un mes, de escu~ 

dras extranjeras en aguas mexicanas; 

d) • Hacer la declaración correspondiente de la separ~ -

ci6n de los poderes constitucionales en una entidad federativa, 

y nombrar gobernador provisional de entre la terna que presen

te el PresldGnte de ld República; 

e). Resolver las r.uestiones políticas que surjan entre

los poderes de un Estado; 

f). Exigirse en Gran Jurado Para conocer de los delitos 
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oficiales que cometen los f11ncionarios, ast como declarar jus

tificadas o no, las peticiones de dcstituci6n de autoridades -

judiciales federales y del Distrito guc haga el Presidente del 

pa1s. 

La funci6n primordial del Congreso de la UniOn es dcsde

luego la elaboraci6n de lüs lercs. La Ley se ha conceptuado -

por los tratadistas como la norma jurídica dictada, promulgada 

y sancionada por el poder público. De conformidad con nuestra 

Constitución, la elaboraci6n de una ley pasa por tres fuscs im 
portantes la iniciaci6n, la dencusi6n y aprobaci6n y la promul 

gaci6n y publicaci6n. Por mandato expreso de la Constítuci6n

las leyes solo pueden ser inic'iadas por el Presidente de la R2, 

pública, por los diputados y senadores miembros dol Congreso -

de la Uni6n, y por las Legislaturas de los ante la Ctirnara c2 -

rrespondiente. Las leyes pueden iniciarse indistintamente en 

cualquiera de las c~maras, con excepci6n de aquellas quC! se r~ 

fieran a contribuciones, empr6stitos o reclutamiento de tropas, 

en cuyo caso, deberá forzosamente presentarse la iniciativa an 
te la cámara de Diputados. 

La discusión y "probaci6n e3 la etapa en la cual las cá

maras sucesivamente estudian, discuten y en su caso aprueban -

la iniciativa presentada. La promulgaci6n y publicaci6n de la 

ley en la 01 tima fase del proceso da .Cormaci6n. La promulg!!_ -
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ciOn es el acto mediante el cuill el Presidente de la República 

firma la ley aprobada y autoriza su publicuci6n, nin9un.:i ley -

es obligatoria mientras no se publique en el Diurio Oficial. 

El Poder Ejecutivo. Este es el segundo organismo mcm.:i2 

nado por la Constituci6n que interviene en el funcionamiento -

del Estado. La Carta Magna consagra el sistema unipersonal en 

el articulo SO se señala.; "Se deposita el ejercicio del Supr~ 

mo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se d.!:. 

nominarS Presidente de los Estados Unidos Mcxicanos 11. 

Entre las facultades del Ejecutivo que se señalan en cl

artículo 89, se encuentra la fracción X que dice: ºDirigir 

las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las po

tencias extranjeras, someti~ndolos a la ratificación del Co~ -

greso Federal 11 
4 

As! tenemos que el artículo 13j de nuestra carta Magna -

establece: 11 Esta Constituci6n, las leyes del Congreso de la -

Unión que emo.nen de ella y todos los tratados que est~n de 

acuerdo con la misma, celebrados y que se celbrcn por el Presi 

dente de la Repablica, con aprobaci6n del Senado, ser~n la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arr~ -

glarán a dicha Constituci6n, leyes y tratados, a pesar de las

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitucio-
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nes o leyes de los Estados"Iil, 

Por lo tanto el Sistema Económico Latinoamericano habie!!_ 

do cumplido con los supuestos establecidos por nuestra Consti

tuci6n, ontra a formar parte de nuestro r6gimen jurídico, el 8 

de enero de 1976, fecha en la cual se publica la aprob"lci6n de 

tal convenio en el Diario Oficial, como se ver~ posteriormente. 

5. 2 LEY DE SECRE'rARIAS DE ESTADO 

El Precepto constitucional creador de las Secretarías de 

Estado cxisti6 desde que M6xico alcanz6 su Independencia. El-

nGmero de las Secretarías ha venido aumentando las actividades 

del Ejecutivo. Este aumento de Secrcturía.s de Estado traen c2 

mo consecuencia imediata rcform~s fundamentales en la estruct~ 

ra de la Administraci6n, que debido a la gran rapidez de su d2 

sarrollo no ha podido nunca planear y meditar lus reformas, si 
no que ha limitado a irlas poniendo en práctica a medida que -

los problemas se han ido presentando. 

El primer decreto expedido al respecto en el México ind~ 

pendiente es ~l de "El cst:i!::lccimicnto Je los :.tinisterios" qu¿ 

acord6 la Junta Soberana Provisional Cubern~tiva con fecha B -

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, -
Editorial PorrOa, S.A., México 1980. 
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de noviembre de 1821, estableciendo cuatro que se denominaron: 

Secretaría de Relacione~ Exteriores e Interiores; de Justicia 

y Negocios Eclesiftsticos; de Hacienda Pública y de Guerra y -

Marina. Como antes dijimos, a partir de osta fcchn, han veni

do aumentando las Secretarías de Estado por razones de carS~ -

ter t~cnico en ocasiones, y en otras por activos de tipo polí

tico, hasta llegar a la ley de 23 de diciembre de 1950, abroq~ 

da por la Ley Orgfinica de la Administraci6n Pública Federal, -

que entr6 en vigor el 1° de enero de 1977, que contiene 16 Sc

crctar:tas y 2 Dcpartnmentos de Estado. 

Estableciendo la citada ley en su artículo 26, lo siguien 

te: "Para el estudio, plancaci6n y despacho de los negocios -

del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Uni6n cont~ 

r~ con las siguientes Dependencias: 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL 

SECRETARIA DE MARINA 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

SECRETARIA DE PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

SECRETARIA DE COMERCIO 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y ODRAS PUDLICAS 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 

SECRE'l'ARIA DE TPABAJO Y PREVISION SOCIAL 

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA 

SECRETARIA DETURISMO 

DEPARTAMENTO DE PESCA 

DEPARl'Af!ENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

A continuación señalamos los artículos de la rnoncionada

ley que podemos aplicar al Sistema Económico Latinoamericano. 

Articulo 27. A la Secretaría de Gobernaci6n corresponde 

el despacho de los siguientes asuntos: 

II. Publicar las leyes y decretos que expidan el Congr~ 

so de la Unión, alguna de las Dos Cámas o el Presidente de la

República; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constit~ -

cionales por parte de las autoridades -el país, especialrnente

en lo que se refiere a las garantías individuales, y dictar 

las medidas administrativas que requiera ese cumplimiento; 
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Articulo 28. A la Socrctar!a de Relaciones extcriorcu -

corresponde el dezpacho do los siguientes o;:;unto~: 

I. Manejar lus relaciones internacionales Y~ por tanto, 

intervenir en la celebraci6n de toda cluse de tratwdos, acuer

dos y convenciones en los gue el país sea parte; 

II. Dirigir el servicio exterior en sus aspQctos diplo-

mático y consular en los t~rrninos de la Ley del Servicio Exte-

riar Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo scrv! -

cio, velar en el extranjero por el buen nombrc de HtSxico; im-

partir protccci6n a los mexicanos cobrar derechos consulares y 

otros impuestos; ejercer funciones federales y da registro -

civil y adquirir, administrar y conservar las propiedades de -

la naci6n en el extranjero; 

III. Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, 

conferencias y exposiciones intcrnacfonales de que el Gobiet:"no 
25/. 

Mexicano fonna parte: 

Por tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores es la 

directamente encargada de llevar a cabo todo lo relacionado 

con el sistema Econ6mico Latinoamericano. 

lli Ley Orgánica de la Administraci6n PGblica Federal, Edito
rial Porraa, S.A., México 1960: P&gs. 14, IS y 16. 
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5.3 LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO 

Ante la creciente necesidad del país de contar con un 

Servicio Exterior altamente capacitado y representativo del M~ 

xico de nuestros días, el Ejecutivo dccidi6, a pr!ncipios del

año de 1965 constituir una comisi6n integrada por personas dc

prestigio y competencia reconocidus, a fin de hacer una rcv!_ -

si6n de la Ley del Servicio Exterior Orc3.:\nica de los Cuerpos -

Diplomáticos y Consular Mexicanos del 25 de enero de 1934 y, -

en su caso formular un proyecto de nueva ley. Sobre la b~se -

de dicho proyecto el Ejecutivo formul6 l.:i iniciativa de ley, -

el 24 de diciembre de 1965 ante el H. Congreso de lu Uni6n, la 

cual fue aprobada por decreto .de 16 de diciembre de 1966 y pr2 

mulgada por Decreto del Presidente de la Repablici1, el 23 de -

diciembre de 1966 y publicado en el Diario Oficial el 4 de ma! 

zo de 1967. 

Entre los prop6sitos fundamentales de dicha ley está el

de precisar las funciones de los representantes de M~xico en -

el extranjero, dándoles como contenido fundamental el hacer de 

nui;:sL.i:a.s relaciones con otros paises una manifestación de con

vivencia cordial y constructiva, dentro de un espíritu de paz

y solidaridad humana, y de prestar nuestro concurso para el 

buen funcionamiento y robustecimiento de los organismos inter

nacionales. 
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Tomando en cuenta la política de pleno reconocimiento 

del principio de la igualdad de truto entre los estados que ha 

venido siguiendo M~xico. 

Por otra partt:? se trata de atraer a elementos valiossos-

de la juventud de nuestro país para que el Servicio mantenga -

constantemente el nivel que merece la dignidad de la represen

tación que ostenta. La perspectiva de tener como aspirantes -

al Servicio Exterior j6venes con un grado mínimo de bachillcr

y con grados superiores (de maestro, licenciado y doctor), sin 

contar con la circunstancia de que los diplomas y grados proc~ 

deran de instituciones muy variadas, impuso la necesidad de 

que todos estos aspectos técnicos los manejará un grupo csp~ -

cialmente capacitado para semejante tarea. 

De ah1 una de las piezas angulares de la ley, es la ere~ 

ci6n de la Comisión Calificudora de Ingreso al Servicio Ext~ -

rior, integrada por personas de gra11'autoridad moral y acad€m.!_ 

ca y conocedoras de la formación profesional adecuada para la

buena organización del Servicio Exterior. 

Además, con el prop6sito de cerciorarse de que los candi 

datos sean aptos al trabajo, estableciéndose que s61o se les -

otorgará el nombramiento definitivo despu~s de un período de -

prueba. 
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Dentro de las disposiciones contenidas en la citada ley

podemos aplicar al Sistema Económico Latinoamericano, las que

ª continuaci6n se indican. 

Artículo lª . El Servicio Exterior del Gobierno de los

Estados Unidos Mexicanos os la organizací6n permanente destin~ 

da a salvaguardar los intereses nacionales en el extranjero y

a representar a M6xico ante los Estados extranjeros con los 

que mantiene relaciones así como ante los organismos y reunio

nes internacionales en que participe. 

Artículo 5° , Ca-responde a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores dcsginar, adscribii, y acreditar a los representan

tes di:? México ante los organismos y reuniones intcrnacíonales

de carácter intergubernamcntal. En su caso reguerirá el co~ -

curso de otras Secretarías, Departamentos de Estado y organis

mos pQblicos, recabar~ formalmente sus opiniones sobre los te

mas que hayan de tratarse y lesproporcionará copia de informes 

que les rinden los delegados cuyos nombramietltos hayan gestio

nado. 

Artículo 8° . Las misiones diplomáticas de M~xico se d§:. 

nominan Embajadas, el nombre y categorías de los ~creditados -

ante organismos internacionales será determinado por la Secre

taría de Relaciones Exteriores de acuerdo con los convenios y-
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pr~cticas internacionales. 

Artículo 18. Son obligaciones de los funcionarios del -

Servicio Exterior: 

IV. Mantener y promover las relaciones comerciales, cul 

turales, científicas y econ6micas entre México y el Estado cn

que se est~n acredítados; 

v. Vigilar el cumplimicmto de las obligaciones de cart1.s, 

ter internacional en particular el que se refiere a los trata-

dos y convenciones de que M6xíco sea parte e informar oportun!!._ 

mente a la Sccretar1a de Relaciones Exteriores sobre cualquier 

violaci6n que al respecto observen~. 

5.4 MEXICO Y EL CONVENIO DE PANAt.fll 

A continuaci6n hacemos la transcripción del decreto m~ -

diante el cual entra a formar parte de nuestro r~girnen jurídi

co el sistema Econ6rnico Latinoamericano. 

Decreto por el que se ap.i:ucb<:i el Convenio de Panamá Con~ 

titutívo del Sistema Económico Latinoamericano (S.E.L.A}. 

fil Diario Oficial, Director Mariano G. Urdu.nivia, Tomo CCL2$: 
XXI, Sábado 4 de marzo de 1967. Págs. 2, 3, 4 y 5. 
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Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Es

tados Unidos Mexicanos. Presidente de la RcpGblica: 

Luis Echeverría Alvarez. Presidente constitucional de -

los Estados Unidos Mexicanos. a sus habitantes sabed: 

Que la Cámara de Senadores del H. Conbrcso de la Uni6n -

se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

La Cámara de Senadores del H. Congreso de los Estados 

Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad que le concede la 

fracci6n la. del artículo 76 de la Constltuci6n General de la

Repablica decreta: 

Art!culo Unico. Se aprueba el Convenio de Panamá Const! 

tutivo del Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA) hecho en -

la Ciudad de Panamá, el día 17 del mes de octubre del año de -

1975; 

M~xico, D.F. a 19 de diciembre de 1975. Presidente Sen. 

Emilio M. Gonz§lez Parra.- secretario Sen.-salvador G6mez Fer

nández.-Secretario Scn.-José Castillo Hernández. RGbricas; 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción la. del-

articulo 99 de la Constituci6n Política de los Estados Un.idos-

Mexicanos y para su debidn publicación y observancia, cxpcdldo 

el presente decreto en la residencia d~l Poder Ejecutivo Fede

ral, en la Ciudad de M6xico Distrito Federal, a los 19 días _ ... 

del mas de diciembre de 1975 .. - t.uis Echevet'r!a Alv.:lrcz:. :Rúbri .... 

ca. El Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabaza,-

Rúbrica .. El Secretario de Gobernación Mario Moya Plancia. R:Q. -

brica.lli 

Diario Oficial, Director Mariaho D. Urdanivia, Tomo CCCX 
XXIV, No. 5 jueqes S de enero de 1976. Pá9. 20. -
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C A P I T U L O VI 

ANALISIS DEL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 

SISTEM;\ ECONOMICO LATINOAMERICANO 

6 .1 RAZONES DE SU CONSTITIJCION 

Los Estados de Am~rica Latina representados en la Re~ 

ni6n Ministerial convocada para constituir el Sistema Econ6mi

co Latinoamericano: 

Considerando: 

Que es necesario establecer un sistema permanente de co2 

peraci6n econ6mica y social interragional, de consulta y coor

dinaci6n de las posiciones de Am~ri.c;\ LAtin~, tanto en los or

ganismos internacionales como ante terceros pa!ses y agrupaci2 

nes de países; 

Que la din~rnica actual de las relaciones internacionales 
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en los campos ccon6mico y sucia]. huce, .:isimi::>mo, nccc~~'rio 

que los esfuerzoE e iniciativas realizadas hasta el presente -

para alcanzar la coordinaci6n entre los países lc:ttinoameric~ -

nos, !le transformen en un sistema permanente que por primera -

vez incluya a todos los estados de la rcgi6n, asuma los acuer

dos y principios que hasta el momento se h.:in .:h.loptado conjunl~ 

mente por la totalidad de los pa.i:;cs de América I.ntinn y aseg~ 

ra su ejecución mediante acciones conccrtadiis; 

Que dicha coopcraci611 debe cumplirse dentro del espíritu 

de la Declaración y del Programa de Acci6n sobre el estableci

miento de un Nuevo Orden Económico Internacional de la Carta 

de Derechos y Deberes Econ6micos de los Estados, en forma 

congruente con los compromisos de integración que h<:in asumido

la mayor parte de los países de Am(fricn Latina; 

Que es imprescindible propiciar una mayor unidad de los

países de la Am~rica Latina, a fin de garantizar acciones sol! 

darias en el terreno de la cooperaci6n econ6mica y social i~ -

terregiona1, acrecentar el poder de la ncgociaci6n de la r~ 

gi6n y asegurar que la Am~rica Latina ocupe el lugar que legi

timarnente le corresponde en el seno de la comunidad internaci~ 

nal; 

Que es necesario que las acciones de un sistema permane~ 

153 



te de coordinaci6n intrarregional, de consulta y de coopcr~ -

ción de América Liltina, se desarrollen sobre la base de los 

principios de igualdad, soberanr.a, independe11cía de los Est~ -

dos, solidaridad, no intervención en los asuntos internos, be

neficio recr.proco, y no discriminaci6n, y sobre la base del 

pleno respeto a los sistemns ccon6micos y sociales librementc

dccididos por los Estados¡ 

Que es conveniente fortalecer y complementar los divc.E, -

sos procesos latinoamericanos de integración, mediante la pro

moción conjunta de programas y proyectos cspccif icos de des!!_ -

rrollo; 

Que en consecuencia, resulta conveniente y oportuno 

crear un organismo regional para el dcsarrúllo de estos prop6-

sitos; 

Que en la Reunión de Panamá celebrada del 31 de julio al 

2 de agosto da 1975 se lleg6 a un consenso para crear el Sist~ 

ma Econ6mico Latinoamericano. 

6.2 NATURJ\LEZA Y PROPOSITOS 

Articulo lº~ Los Estados signatarios deciden constituir 

mediante este instrumento, el Sistem<.\ Econ6mico Latinoamerica-
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no, ~n adelante denomirrndv SELt\, cuya composicl6n, facult.1dcs

y funciones se espccif ican en este Convenio Constitutivo. 

Artículo 2°. El SELA es un organismo regional de consu!_ 

ta, coordinación, cooperaci6n, y promoción econ6mica y social

conjunta, de carácter permanente, con personalidad jurí.dica Í!!. 

ternacional, integrado por Estados soberanos latinoamericanos. 

Articulo 3°. Son prop6sitos fundamentales del SELA: 

a}, Promover la cooperación intraregion.J.l, con el fin -

de acelerar el desarrollo económico y social de sus miembros; 

b). Promover un sistema permanente de consulta y coordi 

nación para la adopción de posiciones y estrategias comunes s2 

bre temas econ6micos y sociales, tanto en los organismos y fo

ros internacionales como ante tcrcerqs pa!scs y «grupaciones -

de paises. 

Art!culo 4°. Las acciones del SELA se basarán en los 

principios de igualdad, soberanía e independencia de los Esta

dos, la solidaridad y la no intervención en los asuntos inter

nos, y el re5pcto a la~ diferencias de sistemas pol!ticos, ceo 

nómicos y sociales. Asimismo, las acciones del SELA deberán -

respetar las caracter!sticas propias de los distintos procesos 
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de integración regionales y subregionales, as! conio mecanismos 

undamentales y su estructura jurídica. 

6.3 OBJETIVOS 

Articulo 5°. Los objetivos del SELA son: 

l. Promover la cooperaci6n regional, con el fin de 12 -

grar un desarrollo integral, autosostenido e independiente, 

particularmente mediante acciones destinadas a: 

a}. Propiciar la mejor utilización de los recursoo hum~ 

nos, naturales, técnicos y financieros de la rcgi6n, mediante

la creación y fomento de empresas multinacionales latinoameri

canas. Dichas empresas podrán constituirse con aportes de ca

pital estatal, paraestatal, y privado o mixto cuyo carácter n~ 

cional sea garantizado por los respectivos Estados Miembros y

cuyas actividades estén sometidas a la juridicci6n y superv! -

si6n de los mismos; 

b). Estimular niveles satisfactorios de producción y s~ 

ministro de productos agrícolas, energ~ticos y otros productos 

básicos, prestando especial atención al nbastacimiento de ali

mentos, y propiciar acciones encaminadas a la coordinación y -

suministro, con miras a lograr una política latinoamericana en 
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esta materia; 

c). Impulsar en la región de transformnoi6n de materias 

primas de los Estados Miembros, la complemcntnci6n industrial

y la exportación de productos manufacturadosJ 

d}. Sin perjuicio y prestar todo el apoyo necesario a -

los sistemas y mecanismos de coordinaci6n y dcf ensa de los pr2 

cios de las materias primas a los que ya pertenezcan países 

del área, diseñar y reforzar mecanismos y formas de asociaci6n 

que permitan a los E-tados Miembros obtener precios rcmunerad2 

res, asegurar mercados estables para la exportaci6n de sus pr2 

duetos básicos y manufacturados y acrecentar su poder de ncgo

ciaci6n; 

e}. Mejorar la capacidad de negociaci6n para la adquis! 

ci6n y utilización de bienes de capital y de tecnología; 

f). Propiciar la canalízaci6n de recursos financieros -

hacia proyectos y programas que estimulen el desarrollo de los 

paises de la región; 

g}. Fomentar la cooperaci6n latinoamericana para la 

creaci6n, el desarrollo la adaptaci6n e intercambio de tecnol~ 

g1a e informaci6n científica, así como el mejor desarrollo Y -
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aprovechamiento de los recursos humanos, educativos, cienttfi- 158 

ces y culturales; 

h). Estudiar y proponer medidas para asegurar que las -

empresas transnacionales se sujeten a los objetivos del dos~ -

rrollo de la región y a los intereses nacionales de los Est~ -

dos Miembros, ast como intercambiar informaci6n sobre activid~ 

des que dichas empresas desarrollen; 

i). Promover el desarrollo y coordinaci6n del transpor

te y las comunicaciones, especialmenta en el ámbito intraregi_2 

nal; 

j}. Promover la cooperación en materia turística entre

los paises miembros; 

k). Estimular la cooperaci6n para la protección, canse~ 

vaci6n y mejoramiento del medio ambiente; 

l} • Apoyar los esfuerzos de ayuda a lOs pa!ses que afrorr 

ten situaciones de emergencia de tipo econ6mico, as! como las

provenientes de desastres naturales; 

m). Cualesquiera otras acciones afines a las anteriores 

que coadyuven a lograr el desarrollo econ6mico, social y cult~ 



ral de la regi6n. 

2. Apoyar los procesos de integraci6n de la región y 

propiciar acciones coordinadas de ~stos, o de éstos con Est~ -

dos Miembros del SELA y en especial aquellas acciones que tie!!. 

dan a su armonización y convergencia, respetando los compromi

sos asumidos en el marco de tales procesas; 

3. Promover la formulaci6n y ejecución de programas y -

proyectos econ6micos y sociales de inter6s para los Estados 

Miembros; 

4. Actuar como mecanismo de consulta y coordinación de

,'\m~rica Latina para formular posiciones y estrategias cornunes

sobre temas econ6micos y sociales ante terceros países y en º!. 

ganismos y foros internacionales; 

S. Propiciar, en el contexto de los objetivos de coope

ración intraregional del SELA, los medios para asegurar un tre 

to preferente para los países de menor desarrollo relativo y -

medidas especiales para los países de mercado limitado y para

aquellos cuya condici6n mediterránea incide en su desarrollo,

tcnicndo en cuenta lRs condiciones económicas de cada uno de -

los Estados Miembros. 
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5. 4 MIEMBROS 

Articulo 6º. Son miembros del SELA los Estados sober~ -

nos latinoamericanos que suscriben y ratif iqucn el presente 

Convenio Constitutivo. 

Articulo 7°. El presente convenio quedará abierto a la

adhesi6n de los dern~s Estados soberanos latinoamericanos que -

no lo hubieren suscrito, los. cuales deberán depositar, a tal -

efecto, ante el Gobierno de Venezuela el correspondiente in~ -

trumenta de adhesión. El convenio entrar~ en vigor para el E! 

tado adherente treinta (30) d!as despu~s del depósito del res

pectivo instrumento. 

5.5 ESTRUCTURA ORGANICA 

Articulo B'. Son órganos del SELA: 

a) El Consejo Latinoamericano; 

b) Los Comit~s de Acción, 'I 

e) La Secretar!a Permanente. 

A. DEL CONSEJO LATINOAMERICANO 

Artículo 9º. El Consejo Latinoamericano es el 6rgano s~ 

premo del SELA y estar~ integrado por un representante de cada 
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Estado Miembro. Se reunirli nonnnlmentc en 1.1 sede .Je lti S0cr~ l61 

tar1a Permanente. 

Articulo 10. Cada Estado Miembro tiene <lnrecho a un ve-

to. 

Artículo 11. El Consejo Latinoamericano celebrar~ una -

reuni6n ordinaria anual a nivel ministerial y podrá celebrar -

reuniones extraordinarias, a nivel ministerial o tto r:ünist~ 

rial, cuando así lo decida la rouni6n ordinaria 1 o a solicitud 

de por lo menos un tercio de los Estados Miembros. 

El Consejo, por consenso de los Estados Miembros, podrá

modificar la proporci6n menciona.da en el µth:rafo anterior. 

Articulo 12. Las reuniones ordinarias del Consejo Lati

noamericuno a nivel ministerial, ser~n preccdidaS por una reu

ní6n preparatoria. La convocatoria de cada reunión extraordi

naria establecer~ si ~sta deber~ ser precedida por una reuní6n 

preparatoria. 

Artículo 13. El Consejo podrá constituirse con la pr~ -

sencia de por lo menos la mayo.ría de los Estados Miambros. 

Articulo 14. El Consejo Latinoamericano elegirá, para -



cada reunión, un Presidente, dos Vicepresidentes y un Relator. 

Articulo 15. Son atribuciones del Consejo Lntinonmcric~ 

no: 

l. Establecer las po11ticas generales del SELA. 

2. Elegir y remover al secretario Permanente y nl Seer~ 

tario Permanente Adjunto. 

3. Aprobar su Reglamento y el de los demás órganos per

manentes del SELA. 

4. Considerar y aprobar, en su caso, el Informe Anual -

que presente la Secretaría Permanente. 

5. Aprobar el presupuesto y los estados financieros del 

SELA, as1 como fijar las cuotas de los Estados Miembros. 

6. Considerar y aprobar el programa de trabajo del SELA. 

7. Considerar los informes de los Comit~s de Acción. 

8. Decidir sobre la interpretación del presente Conv~ -

nio Constitutivo. 

9. Aceptar, a proposición de los Estados Miembros, las

enmiemdas al presente Co11vt:nio Con5ti~utivo. • 

10. Examinar, orientar y aprobar las actividades de los 

6rganos del SELA. 

11. Aprobar posiciones y estrategias comunes de los Es

tados Miembros sobre temas económicos y sociales, tanto en or

ganismos y foros internacionales como ante terceros países o -
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agrupaciones de pa1ses. 

12. Considerar las propuast:as y los informes que el so

meta la Secretaría Permanente sobre materius de su compütcncia. 

13. Decidir la cclcbraci6n de reuniones cxtrao::ditHlrías 

14. Decidir el lugar en que se cfcctu~rán sus rcunion~s 

en caso de que no se realicen en la sede de la Secrctaríü Per

manente. 

15. Aprobar los acuerdos operativos conccrtñdos por cl

secretario Permanente en función de lo dispuesto por el nrt!c~ 

lo 31, incido 8. 

16. Adoptar las medidas ncccsurias para la ejecución 

del presente convenio y examinar los resulta.dos en su aplic_l! -

cí6n. 

17. Decidir sobre los demás asuntos de su interás rel~

cionados con los objetivos del SELA. 

Artículo 19. Las atribuciones previstas en los numerales 

11 al 17 del articulo anterior podrán ser ejercidas por una re~ 

ni6n a nivel no ministerial cuando los Estados Miembros así lo 

acuerden. 

Art1culo 17. El consejo Latinoamericano adoptará sus d~ 

cisiones:: 

a} Por consenso, en lo referente A las atribuciones es

tablecidas en los numerales 1, a, 9 y 11 del articulo 15 del -

presente convenio, y 

b) Por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes-
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o por la mayor!u absoluta de los Estados Miembros, cualquiera

fuere la mayor, en lo rofercnte a las atribuciones cstnblec,!. -

das en los demás ·numerales del citado artículo 15. Cuando un

Estado Miembro considere que un asunto comprendido en los tér

minos del numeral 17 del ürtículo 15 sea de fundamental impor

tancia pura su interés nacional, y as! lo comunique al Consejo 

la decisión respecto al mismo se tomará por consenso. 

Artícttlo 18. Los acuerdos y proyectos concretos y espe

cfficos que se refieren a la cooperación regional sólo serán -

obligatorios para los países que participen en ellos. 

Artículo 19. El Consejo Latinoamericano no adoptar~ de

cisiones que afecten a las politicas nacionales de los Estados 

Miembros. 

B. DE LOS COMJTES DE ACCION 

Artículo 20. Para la realización da éstudios, programas 

y proyectos específicos y para la preparaci6n y adopción de p~ 

síciones negociadoras conjuntas de interés para rn~s de dos Es

tados Miembros, 66 constituir~n comités de acción integrados -

por representantes de los Estados Miembros interesadüs. 

Artículo 21. Los Comités se constituirán por decisi6n -

del consejo o por decisión de los Estados interesados, los cu~ 
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les deberán comunicarlo a la Secretaría Permanente para que é~ 

ta lo transmita a los otros Estados Miembros, los Comit6s, cu

ya funci6n temporal tcrminü a la conclusi6n de su cometido, e~ 

tarán abiertos a la participación de todos los Est<ldos Mic~ 

bros. 

La Secretaría Permanente podrá proponer al Consejo la 

creaci6n de Comit~s de Acción. 

Articulo 22. El financiamiento de los Comit~s de Acci6n 

estará a cargo de los Estados Miembros que participen en ellos. 

Articulo 23. Cada Comité de .Acción cstablecerii su pr!< -

pia secretaria, la cual, en la medida de lo posible, será ejeE 

cida por un funcionario de la Secretaría Permanente, con el 

fin de apoyar sus tareas y contribuir ~ la coordinaci6n de los 

Comit~s de Acci6n. 

Los Comit~s de Acci6n deberán mantener, en todos los ca

sos, informada a la Secretaría Permanente sobre los avances y

resultados de sus trabajos. 

Artículo 25. Las actividades de los Comit~s de Acci6n -

deben ajustarse a los objetivos generales del SELA, no deberán 

tener efectos discriminatorios, ni crear situaciones de ca~ 
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flicto, en perjuicio de otros Estados Miembros del SELA. 

Artículo 26. Los Cornitds de Acción elevarán a su consi

deración del Consejo Latinoamericano un Informe Anual de sus -

actividades. Los Estados Miembros podrán solicitar, cuando 

así lo requieran, información a la Secretaria Permanente sobre 

la marcha de los Comités de Acci6n. 

C. DE LA SECRETARIA PERMANENTE 

Artículo 27. La Secretnrfa Permanente es el 6rgano t6c

nico-administrativo del SELA y tendrá su sede en la Ciudad de

caracas, República de Venezuela. 

Articulo 28. La Secretaría Permanente, será dirigida 

por un Secretario Permanente, de quien dependerá el personal -

tScnico y administrativo necesario para el desempeño de las 

funciones de la Secretaria Permanente. 

El Secretario Permanente ejercerá la representación l~ -

gal de la Secretaría Permanente y er. los casos cspecíf icos que 

determine el Consejo Latinoamericano, ejercerá la represent~ -

ci6n legal del SELA. El Secretario Permanente ser~ electo por 

un período de cuatro años. Podrá ser reelecto una sola vez, -

pero no por periodos consecutivos, ni sustituido por una pers2 
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na de la misma nacionalidad. E11 las mimnas condiciones serti -

electo un Secretario Permanente Adjunto, quien no podrá ser de 

la misma nacionalidad que el Secretario Permanente. 

Articulo 29. El Secretario Permanente será ciudadano y

nacional de uno de los Estados Mjembros y participará con voz, 

pero sin voto·en el Consejo Latinoamericano. 

Artículo 30. El Secretario Permanente responderá ante -

el Consejo Latinoamericano por el ejercicio adecuado de las 

atribuciones de la Secretaría Permanente y al personal de la -

Secretaría no solicitar§n ni recibirán instrucciones de ningan 

gobierno, ni tatnpoco de organismos nacionales o internacion~ -

les. 

Artículo 31. La Secretaría Permanente tendrá las siguie!!. 

tes atribuciones: 

l. Ejercer las funciones que le encomiende el Consejo -

Latinoamericano y, cuando corresponda, poner en ~j.acuci6n sus

decisiones; 

2. Propiciar y realizar los estudios preliminares y to

mar las providencias necesarias para la idcntif icaci6n y prom~ 

ciOn de proyectos de interés para dos o m~s Estados Miembros.-
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Cuando tales acciones tengan incidencia presupuestaria, 9c re~ 

lizaci6n dcpenderS de la disponibilidad de fondos para tales -

fines; 

3. Facilitar el desarrollo de las actividades de los c2 

mit~s de Acci6n y contribuir a la coor<linaci6n entre ellos, in 

cluyendo ayuda para realizar los estudios correspondientes; 

4. Proponer al Consejo programas y proyectos de intcr6s 

coman, sugiriendo las formas de llevarlos a la práctica y otrns 

medidas, incluso reuniones de expertos, que puedan contribuir

al mejor logro de los objetivos del SELA; 

s. Elaborar y someter a consideraci6n de los Estados 

Miembros el proyecto de temario para las reuniones del Consejo 

y preparar y distribuir los documentos relacionados con dícho

ternario; 

6. Elaborar los proyectos de presupuesto y de programas 

de trabajo para someterlos a la aprobaci6n del Consejo; 

7. Presentar a la consideraci6n del Consejo los estados 

financieros del SELAJ 

8. Promover y concertar, sujeto a la aprobaci6n del CoE 
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sejo, arreglos para la real L;rnci6n de estudios, progrurnas 

proyectos con organismos e instituciones internacionales, csp!: 

cialmente los de carácter regional, nacionales de los Estudos

Miembros y de terceros países¡ 

9. Formalizar las convocatorias de las reuniones de los 

6rganos del SELA: 

10. Recaudar las contribucionc5 de los Estados !-licmbros 

administrar el patrimonio y ejecutar el presupuesto del SELA; 

11. Elaborar el informe anual de sus actividades para -

someterlo a la consideración del Consejo en su rcuni6n ordina

ria, y coordinar la presentación de los informes de los Comi -

t~s de Acci6n, en el período mencionado, sin perjuicio de los

informes directos que éstos presenten al Consejo; 

12. seleccionar y contratar el personal técnico y admi

nistrativo de la secretaria. 

5.6 RATJFICACION Y VIGENCIA 

Articulo 32. Cada Estado signatario ratificará el Conv~ 

nio constitutivo conforme a sus respectivos ordenamientos leg~ 

les. 
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Los instrumentos de ratíficací6n scrjn dcpo~Jtados nnta

el Gobierno de Venezuela, el cual comunicar..'i lil fecha de depó

sitos a los gobiernos de los Estados que lo huyan firmado y a

los que, a su caso, se huyan adherido. 

Articulo -3. El presente convenio entrará en vigor para 

los pa1ses que lo ratif iqucn, cuando la mayoría absoluta de 

los Estados signntarios hayan efectu«do ol depósito del instr~ 

mento da ratificación y para los demás Estados signatari.0s a -

p.:trtir de la fechn de depósito del respectivo instrumento de -

ratificación, en al orden en qu~ fueren depositu<los dichos in! 

trumentos. 

Artículo 34. Las reformas al presente conve11io que sean 

propuestas por cualquier Estado Miembro, estarán sujetas a la

aprobaci6n del Consejo Latinoamericano. 

Las reformas entrarán en vigor, para los Estados que lo

hayan rntificado, cuando las dos terceras par.t~s de los Est~ -

dos Miembros hayan efectuado el dep6sito del instrumento e~ 

rrespondiente. 

Articulo 35 ª Este co11vcnio regirá indefinidamente. Po

drá ser denunciado por cualquiera de los Estados Miembros, me

diante comunicaci6n escrita al Gobierno de Venezuela, el cual

la transmitirá sin demora a las demás Estados Miembros. Tran~ 
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curridos (90) d!,1s a partir de la fecha en que el Gobierno de 

Venezuela reciba la notificaci6n de denuncia, el presente CO.!.! 

venia cesará en sus efectos respecto <lel Estado denunciante. 

El Estado Miembro cumplirá cualesquiera obligaciones .1-

las que hubiere comprometido untes de notificar su retiro, no 

obstante el hecho de que las mismas se extiendan durante un -

plazo posterior a la fecha en que se haga efectivo dicho roti 

ro. 

6.7 DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 36. Los Estados Miembros del SELl'~ sufragarán 

los gastos que origine su funcionamiento, para lo cual el Co~ 

sejo, al aprobar el presupuesto anual, fijará las cuotas de -

los miembros de acuerdo con la fórmula que sea cOnvenida al -

efecto. 

Artículo 37. El SELA, sus órganos, loa funcionarios de 

la Secretaria Permanente y los representantes gubernamentales 

gozarán en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, 

de la capacidad jur1dica, privilegios e inmunidades que sean

indispensables para el ejercicio de su~ funciones, pt\ri'I lo 

cual se celebrarán los acuerdos correspondientes con el GobieE 

no de Venezuela y los demás Estados.Miembros. 
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Artículo 38. Son idiomas oficiales del SELA, el español, 

el francés, el inglés y el portugul?s. 

Artículo 39. El presente convenio quedará abierto para

su firma por un período de treinta (30) días a partir del 17 -

de octubre de 1973. 

Artículo 40. El preserite convenio ser~ registrado en la 

Secretaria General de las Naciones Unidas por medio <lel Gobief 

no de Venezuela. 

En fe de lo cual, los plenipotenciarios que suscriben, -

habiendo depositado sus plenos poderes, hallados en buena y d~ 

bida forma, firman el presente Convenio Constitutivo en nombre 

de sus respectivos gobiernos. 

Hecho en la ciudad de Panamá, a los diecisite días del -

mes de octubre de mil novecientos setenta y cinco, en un origl 

nal en los idiomas español, franc~s, inglés Y portugués, sien

do dichos textos igualmente válidos. 

El Gobierno de Venezuela será depositario del presente -

Convenio constitutivo y enviar.1. copias debidamente autentic~ -

das del mismo a los gobiernos de los demás pa!ses signatarios

Y adherentes. 
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RESOLUCION 

Los ministros de los países de Amt!rica Latina con oca 

si6n de su encuentro en la Ciudad de Pélnu.má del 15 al 17 de o~ 

tubre de 1975. 

6. Expresar la conveniencia de que el Convenio Constit~ 

tivo del SELA sea ratificado en el más breve plazo posible, de 

conformidad con los procedimientos constitucionales corrcspo~

dicntcs. 

PAISES SIGNATARIOS Y ADHERENTES: 

Argentina, Dnrbados, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colom

bia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Grcnada, ltonduras, Gu~ 

temala, Guyana, Uaiti, México, Jamaica, Paraguay> Nicaragua, -

Repüblica Dominicana, Panamá, Trinidad y Tobago, Pera, Uruguay 

y Venezuela. 

CERTIFICO que el documento que antecede es copia fiel de 

los textos originales en los idiomas españo, francés, ingl6s y 

portugn(!s del CONVENIO DE PANAMJ\, constitutivo del Sistema Ec.2. 

nómico Latinoamericano el cual fue adoptado y suscrito en la -

Ciudad de Panam~, República de Panamá el 17 de octubre de 1975. 

En testimonio de lo cual, yo Darién A. Ayala W., Mini§_ -
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tro Encargado de HcliH.:iones .1::xluJ.-.i.on.-:!:>, finno el prc::;cntc y le 

estampo el sello del Estado, en el Polncio <le L-t c .. rncillcr!.a -

en la Ciudad de Panamá, u los <liccisictc df.:.\S del mct:1 de octu

bre del mil novecientos sotcnta y cinco.~.!!/. 

27/ Alejo Francisco Javier y Hurtado Héctor, El SELA, Un Meca 
nismo para la Acción, Fondo de Cultura Económica, México; 
1976. Págs. 46-49. 
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C A P I T U L O VII 

CREACION DE LOS PRIMEROS COMITES DE ACCION 

DEL SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO 

7.1 ESTRUCTURA, FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LOS COMITES DE A~ -

CION 

Considerando que los Comités de Acci6n son los organi~ -

mes m§s importantes del SELA para la cooperaci6n regional, en

seguida ofrecemos una breve reseña de la estructura, funciones 

y objetivos de esos organismos: 

Los Comit~s de Acci6n se forman·cuando dos estados miem

bros acuerdan iniciar acciones comunes en un campo determinado. 

Esto hace innecesaria la bdsqueda de consenso entre los 25 Es

tados del SELA y, en consecuencia garantiza rapidez y cficRcia 

en las actividades, al trabajar en el proyecto s6lo aquellos -

directamente interesados. 

Las funciones del Comité, foro de acción y no de delibe-
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raci6n, finalizan cuando alcanzan el objetivo propuesto por 

sus miembros. 

La decisi6n V del Consejo Latinoamericano que reglamenta 

los Comit~s define como sus ~reas principales de acción conju~ 

ta los siguientes: 

l. Formular estudios y programas y proyectos espec!fi -

cos de cooperaci6n entre los estados miembros participantes y

que, de preferencia formen parte de los campos de acción seña

lados en el Programa de Trabajo del SELA. 

2- Coordinar la ejecuc16n de programas y proyectos esp! 

c!ficos de cooperaci6n, convenios entre los estados míembros -

participantes que, de preferencia, formen parte de los campos

de acci6n señalados en el programa de trabajo del SELA. 

3. Preparar y adoptar posiciones conjuntas para reunio

nes especializadas y para negociaciones que Sean de inter~s di 
recto de más de dos de los Estados miembro~, en concordancia -

con las posiciones conjuntas que adopte el Consejo Latinoamer! 

cano en materia de coordinación. 

La constitución de un Comit6 de Acci6n puede originarse

tanto en una decisi6n del Consejo Latinoamericano (órgano máx! 

mo del SELA) corno por una propuesta de la Secretar!a Permanen-
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te (órgano ejc·cutivo del ~istema}; también puede constituirse 

por acuerdo directo entre paises. 

En los primeros casos, y por lo menos un mes de anticip!!, 

ción a la reunión del Consejo que debe tratar la constituci6n

de un comité, aquel deberá de tener en su poder los siguientes 

elementos: 

1) Antecedentes que justifiquen su constitución. 

2) Una descripción de sus objetivos 

3) Una descripci6n de los proccdimientow que se estimen 

necesarios para el cumplimiento de estos objetivos. 

4) El plazo estimado de funcionamiento. 

5) Una estimaci6n preliminar de los gastos del Comité -

y la posible distribución de cuotas entre los est~ -

dos miembros participantes. 

Los actos de constitución de un Comit~ de Acción deberán 

contener los siguientes datos; 

1) Estados Miembros participantes, 

2) Objetivos, programas, calendario y procedimiento de

trabajo. 

3) Plazo de funcionamiento. 

4) Presupuesto y formas de distribución de cuotas entre 
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los estados miembros participantes. 

5) Autoridades 

6) IndicaciOn del personal técnico que se estime neces~ 

río. 

71 Procedimientos de adopci6n de decisiones. 

B) Normas sobre la Secretaria del comité y las formas -

de vinculaci6n cori la Secrctar!a Permanente, en con

sulta con ~sta. 

9) Determinación de su Sede. 

10} Las disposiciones complementarias que se juzguen ca~ 

vcnientes para el mejor cumplimiento de sus objetl -

vos. 

Las actas de constituciOn, cuyo original quedará deposi

tado en la sede del SELA, podrán reformarse por consenso de 

los participantes del comit~ y las reformas deberán ser comun! 

cadaS a todos los miembros del SELA. 

Los compromisos que se convengan en un Comit~ de Acci6n

solo aligan a los estados participantes en éI. 

El financiamiento correrá por cuenta de los países parti 

cipantes. Un pa!s podrá retirarse de un comité mediante comu

nicaciOn escrita el retiro será efectivo 90 días después de r~ 

cibida y el Estado de que se trate seguirá siendo responsable-
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por aquellas obligaciones contraídas con anterioridad al reti

ro. 

Los Comit~s de Acción tienen una Secretaría propia, que

estará a cargo de las tareas de apoyo y coordinaci6n de los 

trabajos del comit6 asi corno de intermediación con la Secreta

ria Permanente. 

Los Comités elevarán al Consejo L~tinoamericano un infoE 

me anual, cuya prcsentaci6n será coordinada por la secretaría

Permanente. 

Los representantes y expertos de 21 paises miembros del

SELA, reunidos en la Ciudad de M~xico del B al 12 de noviembre 

adoptaron importantes acuerdos para poner en marcha su colabo

raci6n en proyectos concretos de produc~i6n y venta de alimen

tos de alto contenido prote1nico, fertilizantes y artesanías; -

construcci6n de viviendas para la población de bajos ingresos

y otros edificios de inter~s social; y apoyo al programa de -

reconstrucción de Guatemala, devastada ~vr un terremoto, tam -

bién se aprobaron los documentos para la constituci6n de una -

Red de Información Tecnológica Latinoamericana (RITLA). 

Conforme a estos acuerdos, a partir de noviembre de 1976 

se procedió a la creación de los si9uientes Comit~s de Acci6n. 
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Apoyo al Programa de Reconstrucción de Guatemala (novic~ 

breen la ciudad de Guatemala}; de Artesanías (enero de 1977, 

en Panamá)¡ sobre (Complementos Alimenticios de alto Conteni

do Proteínico, febrero en caracas}; de (Construcci6n de V! 

viendas y Edificaci6n de Intcr6s Social, Marzo en Quito) y (s~ 

bre Fertilizantes, marzo en la Ciudad de Mt!xico). 

7, 2 COMITE DE ACCION PARA APOYAR EL PROGRAMA DE RECONSTRUf. -

CION DE PANAMA 

La constituci6n de este Comit6 de Acción se llev6 a cabo 

el 15 de noviembre de 1976, con sede en la Ciudad de Guatemala, 

en cuyas actividades participa'ron durante dos años expertos de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, 

Ecuador, Honduras, M6xico, Nicaragua, Panamá, Pera, RepGblica

Dominicana, Uruguay, Venezuela, y 16gicamente Guatemala. 

El prop6sito de este Comité de Acci6n fue el establee! -

miento e instrumentaci6n de mecanismos de apOyo de los estados 

miembros del SELA. al programa de Reconstrucci6n de Guatemala,

se consideraron básicamente los siguientes campos de colabora

ci6n: 

a) Asistenciaa T~cnica 

b) Cooperación para realizar proyectos específicos. 

e) Cooperaci6n para la producci6n de materiales de con! 

trucci6n. 
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El Gobierno de Guatemala estimó que el plazo de funcion~ 

miento del primer Comité de Acci6'n ser.1'.a de dos años, a partir 

de la fecha de su creD.ci6n, plazo que podría ser modificado de 

acuerdo con los requerimientos que surgieran de la murcha de -

los programas, pcri6dicamente podrían evaluarse la asistencia

t~cnica prestada a Guatemala y examinarse nuevas f6rmulas o 

~reas de cooperaci6n. 

El Comí té de Acci6n de Apoyo a la Reconstrucci6n de Gua

temala, uno de los esfuerzos de mayor alcance, en cooperaci6n

t~cnica entre estados latinoamericanos, concluyó sus labores -

el 14 de noviembre de 1978. 

La labor cumplida por dicho Comit6 durante sus dos años

de existencia ha puesto de manifiesto aspectos relevantes de -

la cooperaci6n técnica horizontal entre países eh desarrollo,

entre los que se destaca la cooperaci6n sobre la base de n~ce

sidades reales y el aporte de técnicos con amplia experiencia

en problemas afinas. 

7. 3 COMITE DE ACCION DE PRODUCTOS DE MAR Y DE AGUA DULCE 

El establecimiento de este Comit~ de Acci6n, se orienta

fundamentalmente a la creaci6n de mecanismos específicos de 

cooperaci6n que permitan una explotación conjunta de los recuE 

sos pesqueros de la regi6n con el objeto fundamental de poner-
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a disposición de la población de menores ingresos, alimentos -

de un alto valor nutrítivo. La tarea es imperativa si se con

sidera, adcmgs que los inmensos recursos pesqueros latinoamer! 

canos constitúyen una fu-:mtc alimentaria de fácil acceso, pra.s, 

ticarnente inagotable, que los países de la región no aprov~ 

chan limitativamente por lo cual, tal y como oportunamente se

informO a los Estados Miembros, este Comit6 se enstaló el 17 -

de octubre de 1977, en fecha coincidente con la cclcbraci6n del 

segundo aniversario de la firma del Convenio de Panarn~ consti

tutivo del SELA, mediante la suscripci6n del Acta Constitutiva 

por ropresentantes de Volivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Hon

duras, Panamá, Perú y Venezuela. Posteriormente, el 21 de di

ciembre de 1977, el Gobierno de México perfeccionó su adhesión. 

Los objetivos generales del Comit~ de Acción de Produ~ -

tos del Mar son los siguientes: 

a) Ejercer ampliamente el derecho· soberano de los Esta

dos Miembros sobr~ la explotaci6n y el adccuádo aprovechamien

to de sus recursos pesqueros como un factor para lograr el de

sarrollo integral, auto sostenido e independiente de los pa! -

ses latinoamericanos, preservando el medio marino y de agua 

dulce y aplicando una politica nacional de conservación de los 

recursos. 

b) Promover la cooperaci6n latinoamericana para desarr~ 
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llar la explotnción racional de recursos pesqueros del rn<:tr y -

de agua dulce; 

e) Incrementar sustantivamente la oferta de alimcntos,

de suficiente valor nutritivo, en condiciones de precios, prc

paraci6n y presentación adecuados a las necesidades de la P2 -

blaci6n de bajos ingresos de la rcgi6n. 

d) Incrementar el consumo de productos del mar y de 

agua dulce en la regi6n y divcrsif icar e incrementar las expo! 

taciones, as1 como abrir canales de comcrcializaci6n para la -

expansi6n del intercambio regional de los productos del se~ 

tor: 

e) Estimular la generación de empleo y el mejorarniento

de ingresos mediante un mayor desarrollo socio econ6mico de 

las comunidades vinculadas a la actividad pesquera de la r~ 

gi6n; 

f) Mejorar y fortalecer la capacidad productiva, insti

tucional, organizativa y de recursos humanos del sector, a tr~ 

v~s del intercambio de conocimientos y experiencias; 

g) Promover y organizar la utilización de la capacidad

de negociación conjunta de la regi6ri, asi como identificar y -

canalizar la cooperaci6n técnica y financiera internacional, -
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mediante acciones concretas de coordinnci6n y coopcraci6n re

gional en el ~mbito del sector. 

El Cornit!3 de Acción ha establecido siete áreas fundamen

tales de acción que son: Investigaci6n de Recursos Pesqueros; 

Explotación de Recursos Pesqueros¡ Industrialización e Infra

estructura F!sica de Apoyo; Acuicultura; Desarrollo Tecnol6-

gico; Comercializaci6n; Capacitaci6n y Coopcraci6n Intern~ -

cional. 

En la bOsqueda de nuevos recursos pesqueros, el Comité -

de Acci6n promoverá programas multidisciplinarios de investig~ 

ci6n y pesca exploratoria, en.especial aquellos que necesiten

equipos altamente tecnificados y que por sus elevados costos -

de operaci6n requieran una acción de car~cter multinacional. -

Los Estados Miembros deberán convenir sus moda!idádes incluye~ 

do su plan de operaciones, presupuesto, términos de referencia 

y plan de trabajo. 

Para la captura de peces y mariscos y su indu5trializ~ -

ci6n el' Comité de Acci6n se propone crear Empresas Multinacio

nales de Cooperaci6n Latinoamericana e, incluso, buscar la as~ 

ciaci6n con empresas de terceros paises cuando convenga a los

intereses de la regi6n, arrendar barcos, ele. 

En la esfera de la acuicultura se propone la uti~izaci6n 
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de embalses, represas y sistemas de i:-i~-;o pa::::o. aurwnt:nr. i.d. pr9 

ducci6n de pcsacado, usí. como el abastecimiento de bancos de -

reproductores, la fabricación y distri.buci6n de insumos, y la

coordinaci6n y desarrollo de los servicios de ictioputologia. 

Una área de especial importanci~1. es la cooper.:i.ci6n t6cnf.. 

ca entre los Estados Miembros, que pcrmitirta el dcsGrrollo de 

tecnolog1as apropiadas pari.l la obtenci6n de productos que cst;é:n 

al alcance de la mayorí.a de la poblaci6n, y el incremento y di 

versificación de las exportaciones. A este respecto, el Comi

t~ promoverá el incremento del consumo regional de productos -

pesqueros elaborados o semielaborados, para lo cual es necesa

rio estimular la i.ldccuaci6n y ndopci6n de tecnologí.ns de prg, -

ducci6n de alimentos de alto valor nutritivo, bajo costo, f~ -

cil conservación y preparación simple para su consumo final. -

Es decir desarrollar una nueva tecnología especi-f ica para las

condiciones latinoamericanas, que tome en cuenta las necesida

des de la mayoría de los consumidores. 

El mejor aprovechamiento de la producci6n pesquera r:= -

quiere mecanismos adecuados de comercializaci6n, en lo que se

refiere a calidad y conservación de los productos, equipos de

manteni11liento y trant>portc, norm~ l i 7,aci6n identificación come.E 

cial e información de merc.:i.dos. El objetivo del Comité es pr~ 

curar que los productos pesqueros latinoamericanos sean más 

competitivos en los mercados de exportaci6n y más accesibles -
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para al consumidor regional. 

Para servir los propósitos anteriores, promover~ la ere~ 

ci6n de empresas latinoamericanas de comercializaci6n de pr~ -

duetos pesqueros, y se buscar~ coordinar las acciones de las -

firmas existentes, con el objeto de obtener un mayor poder dc

negociaci6n. Paralelamente, deberán identificarse los princi

pales obstáculos que impiden un~ cornerci~lizaci6n adecuada, p~ 

ra coordinar accionc!J con los organismos nacionales, subregio

nalcs e internacionales, para establecer progr~mas conjuntos u 

otras formas de promoci6n de ventas al exterior. 

El fortalecimiento de las flotas pesqueras y la moderni

zaci6n de la pesca artesanal, exigirá disponer de un personal-

convenientemente entrenado en los nuevos sistemas de trabajo.-

Ello sitúa el problema de la capacitación en primer plano, te

niendo en cuenta la necesidad de mantener una relación muy di

recta entre los programas de adiestramiento y los proyectos 

pesqueros que se emprenderán. 

En lo referente a la cooperación internacional, el Comi

t~ deberá identificar requerimientos ~specíficos de cooper~ 

ci6n técnica y financiera internacional para los proyectos ca~ 

cretas y elaborar sistemas de financiamiento que incluyan mod~ 

lidades tales como formas de pago en especie; trñspaso, e~ 

186 



si6n temporal o arrendamiento de equipos bfisicos y mccanismos

de compensaci6n. 

7. 4 COHITE DE ACCION SOBRE <'ERTILIZANTt;s 

A partir del momento Pn que varios Estados Miembros manl:_ 

festaron interés en constituir un Comit€! de Acción en el se~ -

tor de fertlizantes, se realizaron distintas reuniones para la 

elaboración de los términos de referencia y del Acta Consti tu-

tiva, proceso que culmir16 con la suscripción de la misma el 

dta 10 de marzo de 1977, en la Ciudad de M6xico por represe!}, -

tantes de Cuba, El Salvador, M~xico, Panamá, Perú y Venezuela, 

a los cuales se sumaron posteriormente, en ocasión de la II~ -

Reunión Ordinaria del consejo Latinoamericano, Costa Rica, Gu~ 

temala y Guyana. 

conforme a lo establecido en d~cha Acta, los objetivos -

fundamentales del Comité consisten en Promover, mediante un e~ 

fuerzo de cooperaci6n regional, el incremento de la produ~ci6n 

y utilizaci6n de fertilizantes y sus materias primas, el fort~ 

lccimicnto de los mecanismos de transferencia de tecnología 

sectorial, mejoramiento de la capacidad negociadora conjunta y 

asegurar el establecimiento de una infraestructura regional p~ 

ra alcanzar estos prop6sitos. A tales efectos se identific~ -

ron como prioritarias las áreas de producci6n, coordinaci6n 

técnica, comercializaci6n y financiamiento. 
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El programa de actividades contempla ln realización de -

varios proyectos espcc1ficos, a saber: 

u) La formación de una empresa multinacionul de ingcni~ 

r!a y nsesoria como instrumento de cooperaci6n orientado a pr~ 

mover la utilizaci6n de los recursos humanos existentes de la

regi6n; 

b) La constitución de una empresa multinacional de e~ -

mercializaci6n de fertilizantes, que se ocuparía principalmen

te de la determinación en el abastecimiento de materias primas 

y productos te1·minados, de adquisiciones conjuntas en condici2 

nes ventajosas para los Estados Miembros. Como fase inicial -

del proceso de formación do la Empresa y con el objeto de acu

mular experiencias y lograr resultados de corto plazo, se dec~ 

di6 que el Comit6 se abocaría a la organización de un mecanis

mo de compra-venta, coordinador de la com~rcializaci6n de fer

tilizantes entre Estados Miembros; 

c) La crcaci6n de un mecanismo de información mutua pa

ra la coordinación y toma de decisiones por parte de los Esta

dos Miembros en el sector de fertilizantes, sobre la Last: de -

datos relativos al desarrollo de proyectos de cxplotaci6n y f~ 

bricaci6n de materias primas, productos intermedios o finales, 

del examen de la situación de excedentes y faltantcs entre los 

Estados Miembros que posibiliten un esquero~ de nc1ociaci6n con 
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junta de fertilizantes y otros insumos b~sicos; del nr15lisis

de las especificaciones sobre productos comcrcialc::J de mancra

de arribar a la adopción de normas técnicas de calidad, en 

coordinación con las instituciones regionales especidlizadas -

en la materia; 

d} La celebración de foros t~cnicos peri6dicos, como se 

r!an los relacionados con las experiencias nacionales rccogi -

das en la producci6n de fertilizantes y en su utilización en -

la región as! como recursos humanos, financieros y de coopera

ci6n t~cnica requeridos en las distintas etapas de explotación 

produccién cornercül.lízaci6n y procesduüento de los productos -

del sector. 

Igualmente, el Programa de Actividades plantea una serie 

de acciones congruentes con los objetivos del Comité de Acci6n 

las cuales deberán ser llevadas a cabo por grupos de trabajo -

sobre los siguientes temas: 

a) Medidas para el mejor aprovechamiento de la capac.!_ -

dad instalada de las plantas; 

b) Evaluación de los yacimientos de potasio de la r~ 

gi6n¡ 

e} Otras medidas para incrementar la oferta de fertili-
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zantes ¡ 

d) Diagnóstico para el mejoramiento de la infraestruct~ 

ra de transporte y di~tribuci6n de fertilizantes; 

e) Medidas para optimizar la utilización de fertilizan-

tes¡ 

f) Identificación de fuentes y recursos financieros pa

ra proyectos en el sector¡ 

g) Evolución del sector a nivel mundial y análisis de -

la incidencia de las corporaciones transnacionales en el ses -

tor. 

El cumplimiento de estas prioridades, referidas a. la cj~ 

cuci6n del Programa de Actividades del Cornit€, se ha caracteri:_ 

zado.por la puesta en marcha de tres iniciativas fundamentales: 

a) Convocatoria a un grupo de trabajo para preparar los 

términos de referencia de la empresa multinacional de ingenie

r1'.a y asesor!a; 

b) Organización dfr un grupo de trabajo para la constit~ 

ci6n de una empresa multinacional de cornercializaci6n y un me-
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canismo de compra-venta; y 

e) Recllizaci6n de un foro t~cnico sobre los prograrnas

d~ producción de fertilizantes en los Estados Miembros. 

Teniendo en cuenta que los logros principales del Comi

t6 están en funci6n de la realizaci6n de los estudios y dam~s 

tareas de base para el establecimiento de las dos empresas -

multinacionales, se destaca la urgencia de cubrir esta etapa 

en el menor tiempo posible. En tal sentido, el comit~ ha e~ 

presado la necesidad de que se cuente con ol más decidido ap2 

yo de los pa!ses para el cumplimiento de dicho objetivo. 

El 29 de abril de 1980, en la Ciudad da Panam~, se creo 

formalmente la empresa Multifert, mediante un llamado Pacto

social que suscribieron los representantes de Bo,livia, Costa 

Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, M~xico, Panaru~ y Venezuela. 

Segan las informaciones, en una primera etapa Multifert, 

actuar~ como agente distribuidor de fertilizantes y cobrar~

baj!simas comisiones a sus países asociados. La empresa que 

tendr~ su ceda en Panamá, es el primer proyecto ampresarial

multilateral que cirstaliza en el marco del SELA. 

La Multifert participará en la· cornercializaci6n de rnás

de dos millones de toneladas rn6tricas de fertilizantes y evi 
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tará el monopolio e iiiLcrr.~cdiaci6n enti~o. los pa!scs quo la i~ 

tegran. Representará, indud.:iblcrn~ntc, un ben~fício ocon6mico 

para sus socios ya que el adquirir los fertilizantes en forma 

conjuntn, con un mayor poder de negociación y mejores precios, 

la empresa permitirá ahorrar divisas y garantizar~ el abaste

cimiento regular de estos insumos se estima que en 1985, la -

Multifert podrá llegar a comercializar 70% del mercado poten

cial de fertilizantes de los. pa!ses asociados; por lo pronto 

a corto plazo realizará trans~ccioncs por 6 millones de d61a-

res. 

El estudio de factibilidad que hizo el Comité de Acci6n

de Fertilizantes del SELA, establece que en un plazo de cinco 

años lan transacciones pasar.ti.n, de dos millones de toneladas

en 1960 a siete millones en 1985, con un valor en ese último

año de 550 millones de d6lares. 

La ínversi6n inícial es de 750,000 d6lares, que deber~n

aportar los país~s socios como capital pagadÓ~ Esto signifi

ca con 20% del capital social que será de 3.8 millones de d6-

lares. 

En Panamá se dijo que la especulación el monopolio y ~l

acaparamie.nto de Fartilizantes representan, tan s6lo para nu!:_ 

ve paises de ln regi6n, una fuga de más de 14,000 millone~ de 

pesos anuales. Al respecto "David Gustavo Gutiérre:z, Di res -
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tor General de Fertimex manifestó que son los mercados de Es

tados Unidos y los corredores europeos los que controlan de -

hecho el mercado latinoamericano, y solo por actuar como coy.2_ 

tes se llevan 20% de las costas totales de las importacioncs

de estos insumos 111ª-/. 

Estos comisionistas hacen, además, una intensa labor es-

peculativa y de hecho manipulan a su antojo a Am6rica Latina, 

la .Multifert contrarrestará estas acciones, porque pondrrt a -

disposicí6n de los países asociados, a tiempo y en cantidades 

suficientes, los fertilizantes que requieran. 

7.5 COMITE DE ACCION SOBRE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE -

ARTESANIAS 

Entre los meses de noviembre de 1976 l' marz'o de 1977, la 

Secretaria Permanente organiz6 y coordinó varias reuniones y-

consultas con expertos latinoamericanos, para definir los téE 

minos de referencia y el proyecto del Acta Constitutiva de e~ 

te Comit§. Coincidiendo con la celebraciOn de la Tercera Re~ 

niOn Ordinaria del Consejo Latinoamericano, doce paises su~ -

cribieron dicha acta, a los cuales se agreg6 posteriormente -

Honduras. El objetivo fundamental de dicho Comité lo consti-

tuye el impulso de la cooperaci6n en el campo de la promoci6n 

y comercialización de productos artésanales, a cuyo efecto se 

28/ Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior, -
-- S.A., Vol.30, NGm.6, México, junio de 1980, pág.621. 
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estableció como tarea prioritaria la elaUoraci6n de lln estudio 

de factibilidad para el establecimiento de una Empresa !·lulli

nacional Latinoamericana de productos artesanales. 

La Secretaria del Cornit€ organiz6 varios foros especiali 

zados con la concurrencia de expertos regionales en el trans

curso del primer semestte del año de 1978~ con el propósito -

f:.indamental de propiciar un ·intercambio de experiencias apro

vechables por los Estados Miembros en c.l ámbito interno, al -

respecto ser~n examinados temas como los siguientes: 

a) Planificación del desarrollo artesanal; 

b} El desarrollo artesañal y su funci6n social J 

e} OrganizaciGn empresarial para la Comercializaci6n; 

d) La importancia del diseño en la producci6n artesanal; 

e) El desarrollo tecnol6gico y las artesanías¡ 

f} Aspectos relevantes en la producci6n y seleuci6n; 

g) La promoci6n de exportaciones artesanales; y 

h) Las artesanías y el turismo. 

El segundo evento consistirá en un Seminario de Organis

mos Nacionales encargados de la Direcci6n y Planificaci6n del 

Desarrollo Artesanal, con el fin de propiciar que los gobier

nos concedan un mayor gi:adc de rrnrfdad al desarrollo artesa

nal dentro de sus planes nacionales de desarrollo, para lo 

cual se la propuesto un denso e importante temario. 
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El tercer encur.:ntro 5(;r.'.i uno. Mesn Redonda de E)CCt1livos

de Empresas Oficiales Comcrcinli:.:adoL·11s <le i'\rtes[Jn!as 1 con el 

propósito fundamental de contribuir .:i Jo] creación o for:t·)lecJ. 

miento de las empresas nacionalc-s, que serán la contr2.parte -

del Comité en cada país r.on un temario que incluye el n.ntilisis 

de aspectos tales como: 

a) Estatus jurídicos de las empresas; 

b} l\ntilisis de la producción y aba!ltecimicnto; 

e) Diseño; 

d) Control de calidad; 

e) Estructura de precios; 

f) Promoci6n; 

g) Resultados comerciales; y 

h} Cuestiones Administrativas. 

El Programa de promoci6n comprende todas aquellas accio

nes en el campo de la producci6n, difusi6n y mercado que se -

dirijan a lograr una mejor presentaci6n de la oferta artes~ -

nal en los centros de consumo del mercado internacion~l, para 

lo cual se diseñó une metodología destinada a la selección de 

la muestra inicial de productos exportables. 

Al respecto, la Secretaría organiz6 la recolecci6n de 

muestras de artesanías destinadas a presentar una exposici6n

perrnanente en la Ciudad de Panam5, las que ya se encuentran -
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ubicadas en la sede del Comité, constituyendo un primer paso

para la promoci6n interna del sector artesanal. 

En lo que tiene que ver con la promoci6n internacional,

la Sccretar1a del Comité está adelantando los anSlisis neccs~ 

rios para la participación conjunta en ferias artesanales que 

tendrán lugar en los paises de la Comunidad Econ6mica Europea, 

a cuyo efecto podr!an aprovecharse facilidades financieras y

organizativas que ofrece esta rnstituci6n a exportadores de -

países en desarrollo. A tales efectos se elabor6 un antepro

yecto de acciones promociona.les y de comet'cíalizaci6n con la.

correspondiente asignación presupuestaria que incluye: 

a) La selección de las ferlas en donde sería convenien

te promover una participaci6n conjunta; 

b) La elaboración y distribución de catálogos de produE 

tos artesanales latinoamericanos; 

e) El diseño e instalaci6n de una bodega de distrib~ 

ci6n para el :irea del z.lerc:ndo ~omCín Europeo, destine 

da a abastecer en forma expedita los pedidos efectu~ 

dos por los diferentes compradores. 

Por otra parte, la sccretar!a Permanente ha puesto a die 

posici6n del Comité todos las recursos a su alcance, inclusi-
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ve la captación de fondos de cooporaci6n internacional, para

apoyar la contrataci6n de los servicios de expertos. 

Durante el año de 1980 dicho Comité publica un Catálogo

de Artesanía Latinoamericana, con fotografías de más de mil -

piezas provenientes de los países integrantes. Los textos en 

español e inglés dando detalles sobre las piezas. 

El catálogo fue elaborado pensando.en los mercados exte

riores, principalmente de Europa, Estados Unidos y Japón. Es 

un instrumento de venta conjunta, intentada por primera vez -

por los paises que integran el Comit~ de Artesanías del SELA: 

Bárbados, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guat~ 

mala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá:, Pera y Venczu~ 

la. 

Los productos artesanales está agrupados por rubros como 

cerámica, cester!a, tejidos, joyería y bisutería, trabajos de 

piedra, cuero y peleter!a, sombreros, madera, vestidos y acc~ 

serios, muebles, juguetes y muñequer!a, metalistería y misce

lanca. 

Conviene indicar que la artesanía es fuente de empleo pa 

ra 20 millones de latinoamericanos, lo cual representa 18% de 

la población activa de la región y el 6i de la población t~ -

tal. 

197 



El Comit~ de Artesanías tiene por objeto abrir un merca

do para esta importante producción regional, lo cual permiti

ría mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los arte

sanos. 

198 



e o N e L u s I o N E s 

l. Durante demasiado tiempo ha vivido América Latina asoma

da hacia el exterior, confiada más a la ayuda externa 

que al esfuerzo corndn, arrobada en el ensueño complacie~ 

te de ser el continente <lel futuro mientras otros con! -· 

trufan afanosos el prasente; sin saber utilizar su cap~ 

cidad creativa, el aprovechamiento equilibrado de sus r! 

cursos a las oportunidades de apoyo recíproco que propi

cia una proyecci6n hist6rica fundamentalmente solidaria, 

2. A medida que nuestros pueblos fueron tomando conciencia

de la imposibilidad de 9ravitar ·en forma individual y de 

la necesidad de concertar esfuerzos y recursos, fue afiE 

mándese inequívoca la volundad de una acci6n comdn que,

sin dejar de reconocer las diV"ergcncias interestatales y 

el respeto por las posibilidad da la coacci6n bilateral, 

fuera capaz de of rccer a la regi6n una política econ6mi

ca homog6nea y una capacidad independiente de maniobra -

para abrirse su propio camino ~n un mundo crecicntemente 

competitivo. 
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3. Los Estados Latinoamericanos son naturalmente ricos en -

recursos econ6micos, pero estos pueblos no explotaron 

sus racursos hasta cunndo casi toda la riqueza del cont_!:. 

nente hab!a sido dominada por el capital extranjero. 

4. Cuando los pueblos reconocen su situación ccon6rnica den~ 

minada por el capital extranjero, empiezan a afrontar 

conflictos con la inversión del Capital. Actualmente en 

varias partes del Continente, las naciones han proclama

do su independencia ccon6mica de las grandes potencids,

proclamando la soberanía econ6rnica así como la política. 

S. Las Naciones están tomando medidas coercitivas para e~ -

rregir la dorninaci6n del Capital exterior sin considerar 

la confrontación directa, para resolver la inversi6n ex

terior que domina la cconom!a vital y para evitar un ca~ 

flicto entre las Naciones. 

6. El nacimiento del SELA, como primer !oro genuinamente l~ 

tinoamericano, responde por ello al requerimiento de un

continente ansioso de encontrar su propia imagen hist6ri 

ca1 a una aspirac16n de medianos y pequeños pa!ses como 

los nuestros que se· encuentran en desventaja en la escena in

t~rnacional, y requieren reforzar su poder de negociaci6n; 

y la consecuente necesidad de llegar a una definici6n de 

los objetivos y metas de América Latina. 
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7. Los objetivos de integración económica regional, de cooE 

dinaci6n de políticas tendientes a incrementar el poder

de negociaci6n de Am6rica Latina y a la mayor coopcraci6n 

económica y social dentro de la regi6n, fueron contcmpl~ 

dos expresamente en el Convenio de Panamá Constitutivo -

del SELA, que se llevó a cabo hace cinco años, desde en

tonces la instituci6n ha desarrollado una labor lntensa

para ir planoando esos objetivos en realidades según nos 

lo demuestran los informes de la Sccretar!a Permanente.

Sin embargo el camino a recorrer no está exento de difi

cultades prácticas. Si bien los países de Am6rica Lati

na presentan una serie de características y rasgos que -

favorecen su unidad, no es menos cierto que prevalecen -

en la regi6n distintas ideologías y formas muy diversas

de encarar y resolver los problemas nacionales. 

s. El SELA opt6 por poner en marcha la cooperaci6n regional 

en campos de profundo contenido social, tales como la 

alimentaci6n, la vivienda, los productos de mar, los feE 

tilizantes, las artesan!as, los productos ayr1colas quc

constituyen la base fundamental de la dieta latinoameri

cana, la información tecnol6gica, y más recientemente 

las medicinas, el turismo, los bienes de capital. En e~ 

tos campos se han constituido o están por constituirse -

Comités de Acci611 que, en su córta existencia, han ofre

cido valiosos aportes que, con diverso gi·ado de avance, -
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han logrddo identificar e iniciar proyectos esp~c.íficos

y plantear novedades y variadas modalidades de cooper~ -

ci6n que están abiertas al emprendimiento y a ld acci6n

de los pa!ses latinoamericanos. 

9. La experiencia de estos años ha demostrado que los Comi

t~s de Acción son instrumentos plenamente válidos para -

la negociaci6n y la conCcrtaci6n sobre nuevas base~ C.!!, -

tre nuestros países. Su flexibilidad caracterizada e~ -

trc otros aspectos, por la participaci6n voluntaria de -

los paises, les permita promover la creación de instr~ -

mentas y mecanismos, de cooperaci6n para la solución de

una amplia gama de problemas, no obstante las grandes d! 

ferencias existentes y la heterogeneidad de políticas 

económicas y sociales. 

10. El SELA, su organización está basada en la organizaci6n

jur!dica equitativa, basada en la igualdad, buena fe y -

justicia. 

Unicamente una organizaci6n fundada sobre los factores -

de igualdad, buena fe y justicia podrán preservar las 

normas de paz, seguridad consolidaci6n y cocperaci6n en

tre los paises latinoamericanos. 
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